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l'RES&NTACION. 

Teni..,nrlo en considoraci6n la neceeidad de alcanzar un conociruiento adcc:u¡¡c!o 

de una p.'lrt"' tle le H111tor1a lloderna y Contempor4nea, ~sta 1nvel!tigeci6n sobre -

CHINA Y EL AUGe DF:L Il!PE!lIALISHO, tS!>S-t9t5, se ha elaborado cediante 111 utill-

r.ación e interpretac16n de materiales blblio~r&ficos y hemerogr&fic:os. 

Su 1ustificac:16n 81! el remult•do de lo• siguientes ~ot1vo•1 1. Toda la pr&s_ 

tica im!lflri11li11ta en los estados subdeBarrolladoa se puede co:11prendor a partir 

de 111 "'xperiencia china, ya que el comportamiento de sus aqente1 y m~todoe no -

han variado esencialmente, sólo han perdido terreno por las cr!tic:al! y loa ---

triunfos tP.Órico-prActico1 del socialisiao ant1-1mi>er1alista; 2. Existen estu--

d1os e inveatiqac:iones importantes relativos a la polltic:a ilnperialista en q•n! 

ral, del Este de Aeia y para el caso concreto de China, pero ~~tau, en &u mayo

rla, ost&n escritas en idiomas extranjeros. Por con1i911iente, &ita 1nveeti9a--

ción pretende ser un medio de 1cerc••iento a un• r .. lid•d en cierto modo deec:o-

noci~a por ~chom eetud1010e 11e1ricanoef 3. Debido al profundo lliqn1fic•do de 1• 

Historia Moderna y Contemrior'nea de China, en sua pec:uliaridsde• internas y ox

ternau, el t .. • eleql~o surqe en Últlllla lnat1ncla COlllO un• neceal~1d pareonal -

para comprender mejor e~e periodo co~plic1do • importante de le Historia Mundial. 

Al mlll!lo tiempo, •e pretende valor•r1 1. El grado de penetrac16n pol!tico-.!.. 

c:on6mlca alcanzado por la pr'ctica illlperl•li&t• en China, cuya ecci6n realisa-

ron elquno& poder•• de Europa, E1tadoe Unidos y Jap6n1 2. Los móvile• pera 11 -

rivalidad o eooper•c16n • que ll99aron 101 poder•• en 1\1 lucha per l•• conce1lo 
,,"-' 

!!!!_en China; 3. Lo1 medio• por loa cuales Jap6n alcan:6 un deMrrollo .... J..._ 

te a lo• poderes euro-norteamer1c:1no1 y en .qu¡ ~1tuac1Ón <J•nÓ 1•• querraa coa-

tr• Chin• y Rucia¡ 4. 'Hasta qu' punto Ale111an1a y &1tados Unido• alter•ron el e

quilibrio de l'C1•r en China y el &ste de Asia; s. eu•l•• fueron loa 118d101 c

creto1 ... pleadoe por el gobierno y el pueblo de China para contrarreat.r la ao

ci6n 1-periali•ta¡ 6. En qu' medida la pr,ctica t.perie111ta benef1c16 o perju

dic6 lH Ht:ructurH polit1caa, ~icaa y· 90C1alea1 7. C\161 fue el nivel de 

correspondencia entre 1• teor!a y la pr,ctida illlperiallata en China. 



.. Estos punto1 1• puodon integrar o caractariza: asl: China permanec!a cerra

da el comercio •n 9ran escala de los poderes cxpanaioniatas hasta 1842, tenia -

cierto de .. rrollo econÓlaico-polltico adecuado a sus condiciones, cuando las as

piraciones dfll caud v~ic 10~~ ccdcivnt.:i sistema capitalista 1n1c16 liU conver;16n 

como objeto de disputa. De esa manera, la lucha por el establecimiento y conso-

11daci6n de intereses de los poderes de Europa, Estados Unidos y Jap6n, se pre.! 

ta para analizar en China la teorla y pr&ctica del proceso imperialista de esa 

ltpoca. Proceso que, por aua contradicciones pamiti6 ciertas alternativas de -

cambio para el gobierno y pueblo de China, quienes como medio da reacción y me

diante un proceso lento, desde la n9U1\da parta del siglo XlX .iniciaron loa pr! 

••roa peso• hacia la modificación de ·wa estructuras, ya no adecuada a para ha

cer frente al impacto extranjero. No obstante, 1610 en loa inicio• del siglo XX 

el inter¡a por el callbio tomb una d1racci6n más flrme. 

Da loa errores resultantes en e1ta 1nvaati9aci6n aoy responsable, particu

larmente en lo relativo a la tradUccibn de la bibliograf la en ingle• y la es--

tructuraci6n en qener1l. Por otra parte, ya que la presenta investigación ha •.!. 

do posible por le constante aseaor!a del Dr. Lothar lCnauth, 11 manifiesto aai--

plia11ante •i aqradec1111ento. 

Heladio Gonz&lez Garc!a. 
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.tm'RODUCCION. 

Mediante el capitulo I denominado Conformación Anterior a 1895,·se ex

plicar6n los siguientes puntos: el grado de desarrollo económico-pol!tico al-

canzado por algunos poderes de Europa, Estados Unidos y Jap6n¡ el factor que -

propició la exteriorizaci6n del sistema imperialista justificado por el doble 

carácter del capitali111:10, pues al mismo tiempo que ha manifestado un desarro-

llo creciente a partir de la revolución industrial hasta llegar a la ~poca de 

los monopolios o transnacionales en cada uno de los estados en situación, en -

cuya mayor!a tambien ha reflejado amplia• contradicciones sociales, ante las -

cuales en 6ltima instancia H profundiza IU car&cter dHigual; el nivel que <1l 

canzaron las compa~las y empresario• extranjero• en China, principalmente a 

partir.de su apertura; el papel de Jap6n al convertirH en discipulo sobresa--

liento de los poderes euro-norteamericanos; ante los primeros avances del sis

tema imperialista y el sentido de debilidad, se destaca la posición adoptada -

por China, en especial el inicio de una pelitica de auto-fortalecimiento para 

hacer menot dificil la situación por la que atravesaba y; el hecho de que con 

el desenlace de la Guerra Chino-Japonesa se 1nici6 en China la decisiva pene-

tración del aiat ... illperi.liata • 

. f:l capitulo II relativo a la Decisiva Penetración Imperialista 1895-

~ • tiene por finalidad caracter!Jlar y destacar la pr&ctica econ6m1ca de laa 

c011paft!as o •preArioa esta!>lecldoa en China, para quienes fue decisiva la -

protecc16n de aua go!>iernos metropolitano• a trav'• de loa colfti.sionados pol!t1 

coa y la presión militar. Alrededor de eate punto central giran otraa explic

ciones sobre los siguientes aspectos1 el motiv~ de laa rivalidadea o alianaaa 

de los poderes y c6mo algl.lnos auceeoa manifestaron una relaci6n conaiderable -

con le I Guerra Mundial¡ las condicione• en que ee firmaban loa contrato• de -

cone~cc1Ón-opereci6n y loa tratado• comercialees lae alternativas de una poo

lltice de puerta abierta y puerta cerrada; la illportancia de la actuac16n del 

Jap6n, Al...U• y Eetadoa Unido•• la• impUcacionea de la Guerra Ruto-Japone .. 1 

la acci6n d11 algunoe poderes en Manchude1 el re1nlc1o de la inJ..:enc:ia lraperi,! 

liata ante la procl ... ci6n de la Re~lica Ch!Aa Yf la poeici6n del gollierno y 



pueblo chino ante los diferentes acontecimientos. 

Con la presentaci6n del capitulo III que refiere La Posici6n Chine ~ 

frente ~ la decisiva penetraci6n imperialista, se pretende destacar c6mo algu

nos intelectuales de nuevo tipo sugirieron al gobierno le aplicaci6n de inici.E., 

tivai; tendientes a la modificación estructural, no obstante, el gobierno chino 

5Ólo en parte estilnulÓ alc¡unos cambios. Estos se ubicaron en el planteamiento 

de una alianza efectiva, al esfuerzo de W• movimiento reformista, el movimien

to republicano y au triunfo parcial, el irurg1m1ento de algunos empresarios y -

un nuevo tipo de desarrollo econ6mico, as! como el establecimiento de una con

ciencie nacional que cada vez progresabe y que alcanzó su triunfo con la pr~ 

cluac16n de l• RapúbU.c:a Popular China. 

Al abordar el capitulo IV sobre La Teor!a como Producto del Proceso -

Histórico: El Imperialismo, se ha considerado como objet!.vo prilllordial pl~ 

tear en qué medida la pr&ctica imperialista justificó o manifestó su corresl>Ol!. 

dencia con las teor!as c:l&sicas y otras 110bre la mi.llllUl, en cuanto al caso con

creto de China. Esta apreciación se desarrolla mediante el an&lisis de las tes. 

r!aa preleniniatas de Hobaon 1 Hilferding, LuxemburcJ y Bujarin; la teor!a de. L!, 

nin, ae! como aqu,lla de Schumpeter y Hao. Al •illilo t111111po M anfatizen lo••! 

todo• 1aparialiatH del per!odo, pero tambien haata qu6 punto el proceso hist.§. 

rico del illlperiali111110 fue negativo o positivo pare China •. Los plenteaaiantos -

de esta sección son una confirmación de loa ca~!tulos precedentes, de1tac!ndo

se el cuestionamiento·de. Meo. 
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I. CONFORMACION ANTERIOR A 1895. 

A. SITUACION DE LOS PODERES CAPITALISTAS. 

Entre ta42-95 y heste el inicio de le I ·Guerra Mundial, la confor~aci6n e 

integraci6n pol!tico-econ6mice el modo de pre>ducci6n capitalista de algunos •.!, 

tados de Europa Occidental, Ettado& Unidos y Jap6n, indicaba un desarrollo de

sigual en función del nivel de ~• fuerzas productivas y ~l radio de ecc16n de 

las esociaci~nes monopolistas1• Pues en tanto que Inglaterra representaba tod!_ 

v!a el papel de poder hegemónico mundial, poderes como D~lgica, Francia, Alem!_ 

ni•, Estados Unidos y Jap6n, se e1forzaban por alcanzar e in·1ertir esa situa-

ción. Mientras que Holanda, Rusia, Suecia, Italia y Austria-Hungr!a se ~ituó-

ban en un tercer pleno, porque a~n cuando se les consideraba capitalistas, es-

taban 11e11oa deaarrolladoa. 

Debido a los alcances de penetraci6n en Chine a partir de su apertura en -

1842 y en cierto raodc despuee de 1695 1 es necesario delimitar lot aspectos po-

11tico-econ6micos esenci3lei de Inqlaterre, Francia, Bélgica, Alemania, Ru6ia, 

Eatedo1 Unidos y Jap6n2 , en ere orden. 

1. Alcances econ6mico-pol!tico1. 

Con el de~~rrollo de la revolución industrial3 , la derrota de Francia en -

la Guerra de Siete Años que surg16 por la rivalidad colonial anglo-francesa en 

Am6rica, ad como la lucha de laa co111paillaa co111ercieles, y las Guerras Napole6 

nices de car4cter expansionista, Inglaterra coneigui6 le hege111onla politice, --· 
financiera y ndv~14 • Como consecuencia de este ascendente deaarrollo, •l cual 

el qobierno estatal conced{a apoyo y libertad de acción, o fines de loe años -

20 del siglo XIX se inició en Inglaterra la conatrucci6n del ferrocarril y bo!. 

co• de vapor. Entre los años 30-70, Inglaterra no sólo era uno do 101 prindp.!!. 

5 lea e•tado1 prestamista• , sino que esti11Ulaba le induatria extractiva-metalG,t 

9ica, organizaba la producción agr!cola •ecanizana, el desarrollo telegrAfico, 

a1l como l• producción de m4quin•• y herramientas en el ccapo de l• lnduatria 

peaada. De•pues del collllbio de siglo, la posición hegellÓnica i119lea• empezaba a 
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perder terreno a ra!~ de la con1011dac16n alemana y norteamericana, acelerando 

as! la competencia en Europa y las reglones perif~ricasó 

Debido a la inestabilidad pol!tica y ~l hecho de que el gobierno no favor!. 

c!a amrliamente el desarrollo comercial, industrial y financiero, a diferencia 

de Inglaterra, Francia org~n1z6 sus fuerzas productivas en menor eacala. Aún 

en esta situaci6n 1 ~ mediados del siglo XIX Francia cstim~laba los medios de -

transporte, aumP.ntüba su producci6n de barcor, financieros como los Hermanoll 

Percir•? <:rce.ron ~n 185::! ol Cred.Lt ::obilier y bajo la promoci6n del ingeniero F. 

de Lesseps ee construyé el Can.sl de Suez. A partir de los ai\os 80, por un lado 

el c::o;,icrr.o fcancé~ rehabilitaba la pol!tica protecc1on16ta y por el otro no -

propiciaba el desarrollo de l~s asociacione~ monopolistas. De ese modo, las ~ 

duEtrias franr.eRa e inglesa avanznron en l!nea11 distintas, pues "Francia vino 

il ser predominantemente paill no s6lo de campednos, tino tar.ibien de pequeñon -

p11tronoi y maestros de oficio!', mas bien qui? <.le propictr.rios fabriles y de o

b!'eL·os industriales. La introclucci6n de la encrg!a de vapor en 111 industria -

francesa !uc muy l~nta, y 111 organizac16n industrial sobre la base de socieda-

6 des por acciones hizo progreso& relativamente pequeños salvo en la banca y.-

l;i; finan-z:as. "7 La exportnci6n conniderable de capitalcL ~uvo lugar rie&de lo:: 

añor. ~oª, con ~osteriorid5d ea concentr6 en ausia y la reg16n Balc6nica. L11 s,! 

tuaci6n de desarrollo desigual entre Inglaterra y Francia prevaleci6 hasta --

1914, serpln lo haca not¡¡r tambien ::rn•!st Boqart L.9 

Por su parte, Bélgica propicié un desarrollo .Lndustriul considerable a Pª.! 

tir •le 1830, cuando se liber6 en definitiva del control holand~s. !:l nuevo go-

bicrno ~stimul6 l~ con~trucción naval y ferroviaria, cre6 el Uanco Nacional en 

1835 con ln participaci6n de los Rothschtld que ya formaban una poderosa fami-

lia financiero. Desde los años 40 empez6 n destacar en la producci6n de carb6n, 

en la in1ustria del hierro y la fabricación de maquinaria. ~ara 1900 se le co.!l 

aideraba como uno de los est11dos m6& industrializados de Europa Occidenta110 , 

al exportar productos textiles terminados, cristales, cajas de ferrocarriles, 

riela• y loco11.otoras. 

En cuanto a Aler.an1a, la un1f1cac16n econ6mica-pol!tica se 1nici6 con el -
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e&tablecir.liento de la Un16n Aduanera en 1034 1 el sistema ferroviario a trav~~ -

de la iniciativa privada y el si&tema bancario. Gran parte de su desarrollo se 

debi6 a la oapecializaci6n de productos qu!micos 1 eléctricos y de acero. Le ca

pacidad en m~quinas de vapor fue en 1060 de .as millones de caballos de fuerza, 

20 a~os despuea era de s.12 y por 1096 hab!a alcanzado a.os, comparada con 13.7 

de Inglaterra y 5.92.de Francia11 • Su producción <le carbÓn fue ascendente. Por 

1080 la producci6n do hierro fue de 2.a millones de tons., a.s en 1900 y 14.8 -

en 191012• Xqual~ente importante recult6 la producción de acero, alcanzando en 

1900 7.4 millones de tons. y para 1913 se elevaba a 13.1 1 o casi el doble de a

qu&lla de Inglaterra y solamente sui)erada por Estados Unidos13• Respecto al si,! 

tema bancario, por 1846 sur9!6 el Banco Prusiano, el cual luego de la absorci6n 

de otros se convirtió por 1875 en el Banco Nacional Ale.An. Yo.rioa de loa ben-· 

cos funcionaron ~ediante la pa~ticipación de grupos financiero1 privados como !. 

qu¡llos de los Rothschilds, Schickbrs y los 9ethmanns14 
1 quienes solucionaron 

parte de l•• necesidades del gobierno y eCUJllUlaron fortunas. Lo• bancos ele111a~ 

nes no s610 extendieron llU participación en varios e11tados, sino que &e dist:.1.

guieron en la industria 1 la •lner.f.a y la transportaci6n. 

A fines de loa años 70 el gobierno ale111in aplicaba tarifall proteccionistas 

y en la medida e1'l que IU c01Nrcio, industria y f1n1111za• progresaban, a partir -

de los años 90 aW11•ntab& la politice nacionaliata, la tendencia imperialista y 

antl-jud!a. Sienáo esto Último contradictorio porque "Los judíos alemanes te-

n!an un papel !.mportante en lea finanzas, el comercio y la indu1tria, con la •!, 

cepci.Sn del e<irb.Sn y el hierro."15 Sin rcr.olver por comploto la1 eontradiceio-

ne~ internas COlllO la acción anti-socialista, para 1900 la ir.duatria pe1ada, qu!, 

mica y el~ctrica r;e concentraban en grandes compai\!as COlllO Stinnec, ~· ~ 

y Sie111ens-Halske 1 fundada ~ata en 1847. Un factor que le darla"''' pre•tigio al 

gobierno ale:aán y al mismo tiempo dificultades, se ubic6 en el programa de re-

construcción naval dirigido por el Almirante A. von Tirpita. A causa de le1 te!!. 

liones en 91 esc•nario europeo y el resultaéo de la r Guer!:'e Mundial, el de•-

rrollo induat..rial-financiero alem6n 11anifest.6 un amplio dcaequilib~io. 

Au~qué desde los nños 30 ltusia inició el desarrollo de su industria textil, 
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minera, y la organi?.ación de sociedades por acciones, no fue sino a ca~sn del -

resultado de la Guerra de Crimea (1854-56) y el Congretio de Berlín en 1878 1 

cuando el gobierno detectó la necesidad por mejorar la actividad industrial y -

monetaria. Debido a esta preocupación, por 1857 se organizó la Gran Cia. Ferro

viaria Rusa con la participc1ción financiera de los Baring, Pereire, Mendelssohn16 

y otros. Tret años despues se establecía el Banco de Estado y en 1861 tenia lu

gar el Acta de Emancipación que anulab~ en forma parcial la servidumbre. Un nu~ 

vo .asfuer;:o p'1ra el proceE.o induEtrial t\iVO lugar cr. los ;ii\os 80 y 90, .:!esde -

luego mediante un aumento tie la dependencia económicc y técnica. ~urgió una po

l!t1c'1 protec.:::ionit.t11, cierto avance en la ¡:.ro:lucción d~ putréleo, textil, met_! 

l~rgica y en la construcción ferroviaria como el FC TranscSuc¿so, Transcaspio· y 

el Transiberi11no que se extendería por el r.orte d~ China e integraría el ~-· 

ma B&ltico-Pacífico. No obstante ~ bajo desarrollo industrial-finñnciero exte.!!, 

dido por varios a~os, políticamente el gobierno ruso Jetempeñó ~n rapel impor-

tante en Europa y el Este de Asic. 

;,. üiferencia cie Rusia, el desarrollo comercial e inrlustrial-fir:ancicro en -

Estados Unidos adqúirió otra dimen~i6n. Con la inlci6tivu cel Zrio. del Tesoro, 

A. Hamilton, surc;ió en 1791 el Llcnco Nac!onal Horte;i.:icric¡¡no, paL·e cuyas op .. re

ciones ",.,un empréstito de 2.s millones C:e florinc:r. c::ito~.'.l y r!pi::e.mcnte se -

realizó en Holanda y las suscripciones al Banco Nacional fueron cubiertas sin -

mucha dificultad."17 Oei:pues i:e au:ne1.t'5 el tonelaje en toc. barcos rr.ercanta& y -

por 1830 se inauguraba el FC Baltilllore-Ohio. Durante las primeras seis décadas 

del siglo XIX destacaron la expansión territorial y la colonizaci6n, cierta me

canizac16n de la agricultura, la producci6n de petróleo iniciada dcspues de 

1859, la construcci6n de· ferrocarriles como el Omaha-san Francisco (1862-69) y 

la Declaración ~'.or.roe para controlar la injerencia europ.:ia en el continente am! 

ricano. Con la termin!!lciÓn de la Guerrll Civil (1861-65) &i:tadoa Unico'r: se perf,!. 

16 heéia un desarrollo m&s consisténte, sobre todo en la producc16n de hierro, 

acero, m&quinas y herr1~ient1s. 

Deapuea de loa año• 80 aparecieron los trusts ferroviarioa, metaldrgicoa y 

del petr61eo. Destacaron grandes eir.presarior. como A. Carnegie en el acero, c. -
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Vanderbilt y E.H. Harriman en la construcci6n de barco• y ferrocarriles, J.D. -

Rockefeller en la producci6n de petr6leo. Sin embargo, "••·d~tr&a de todos e---

1101 y, con frecuencia, m&a fuerte que ellos, estaba el trust del dinero, del -

cual Únicamentt! pod!a depender el empleo .:,. lú .. "º1'lt"1tu• y de loa empr,stitos 

y que, durante decenio11, se concentr6 en la ca11a de J.P, Morgan, en Nueve York ••• 

Uno de los motivos de sus ~xitos fue tambien el hecho de vivir en una 6poca en 

que la t'cnica hac!a rApidoa progresos. Barcos, ferrocarriles y tel,grafoa ya -

estaban en plena marcha."18 Asociados a estos progresos destacaron los recurcos 

naturales, las iniciativas individuales y del gobierno, la fuerza de trabajo y 

los avances democrAticoa. Con la orqenizac16n en 1889 de la flota norteamerica

na que impul66 el intelectu11l A.r. ttahan y el bito de la guerra contra Espzii'.a 

de 1898, la pol!tica exterior norteamericana deriv6 a una nueva d1recc16n impe

rialista. 

Por lo que corresponde a JapÓn, aunque su desarrollo d~apues de 1858 ha si-

do comparado con el desbordamiento de una presa o la descarga.de fuerzaa 1ntcr

nas19, ea importante ~estacar algunos de los elementos principales de transi··-

ci6n que determinaron esa dtuaci6n. De hecho, la revoluci6n industrial japone

sa fue concebible a6lo ~ediante la alianza de los sectores tradicional y moder

no20. Durante la mayor parte del per!odo Tolcugawa (1603-1867) 1 casi el total de 

la poblaci6n u~taba integrada por campesinos pobres que cultivaban principalme!!. 

te el arroz, como conEecuencia de ello una base agraria aostenfa lo ·jerarqufa -

gobernante compuesta :>ar el gobierno central o shogunado, los dominies de de1m-

!2 o "señore1 feudales" y sus protectores militares o 1a111Urai•• 

Sin e~1hargo, estaba presente un factor importante relativo al crecimiento -

de lo• mercados y los ciudades c01110 Edo y O..aka21 ; t1111blen de•tacaban algunos -

puertos como sakd 1 Yemaguchi 1 Onom1ch1 '! Jacata. En ambos luqare• los artesa

nos y comerciantes22 que gradualmente se f~eron int99rando con los rar.iurais em

pobrecidos y preocupados por un nuevo orden, 'aán cuando eren considerado• ele--

1es inferiores, fueron deaerrollando un conridcrable comercio interregional en 

la miner!a (cobre), la fabr1.caci6n de porcelana, de vidrio, de papel y cierta -

producci6n t.Xtil, teniendo como bese la orgsn1zaci6n gremial. Pero el desarrollo 
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comercial e industrial no avanzaba sino lenta~ente, debido a una escasa movil.!:. 

zaci6~ del capital, as! como a las restricciones y requlaciones pollticas del 

gobierno en cuanto a iniciativas y oportunidades, incluyendo una casi completa 

censura al comercio extranjero y la transferencia de la tierra. 

A pesar de tal situación, los nuevos samuraiE-burócratas mostraron cada 

vez m!s una tendencia empresarial capitalista, cuyo &xito depend!a del derroc.!!. 

miento del sistema shoqunal, el cual tambien se vi6 amenazado por hambres, re-

belioncs campesinas, el renacir.liento del shinto!&:o que exig!a la rest~uraci6n 

del emperador, y el desafio de los~ independientP.s, quienes hablan dis~ 

fr\ltado de cierta autonom!a. El proceso culminó con una crisis de las finunzas 

p~blicas; as!, la autoridad del r'qimen thogunal fue inc~paz para evitar la --

ruptura despuec.~e 1850. A la bancarrota del shoqunado se sumaron otros proce-

1oc como la expansión de Rusia en el norte, la penetraci6n de Inglaterra y o-

troe poderes en China23 , as! como la laparición de Perry", los comerciantes ª.!5. 

tranjeros con sus exigencias de pr1v!legios y la consecuente reacción del pue

blo japon&s. Por estos motivos se llegó a la conclusión de que el cambio ~s--

tr\lctural era una necesidad, pues desde el punto de vista interno sequir!an ~ 

ain resolver&e sus contradicciones y desde la perspectiva externa, Jap6n cer!a 

absorbido econ6mica y pol!ticamente. Ante esta situaci6n, cabe destacar que ~ 

las causas de la Restauración (Meidy1 Ishin: 1868) y loE procesos que se prod!!, 

jeron fueron mas bien pol!ticos y cocialcc24 , antes que econ6micos. As!, las -

necesidades pol!licO-sociales dieron lugar a las tensiones económicas. 

A partir de la Restauraci6n los objetivos de los dirigentes como Okubo, K,! 

do, Iwakurn y otros, fue primero consolidar el poder y autoridad del nuevo go

bierno im~orial contra la opos1ci6n interna y luego constr\lir un estado nacio

nal capaz de defenderse y afirmarse en la arena de la pol!tica mundial. Al mi_! 

mo tiempo buscaron las bases para una c6trecha ulianza entre los funcionarios 

¡ÑbliCOB y la clase de los finenci~rOG e industr~les25 • LOS lideres de la~ 

ca Heidyi (1868-1911) comprendieron que Jap6n no pod!a alcanzar lo misma posi-

ci6n de los poderes altamente industrializados exclusivamente con m&quinos de 

vapor, forrocarrilea y f&bricaa te~tilea, sino que era vital la consolidación 
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de las principales determinante& de la inversión p6blica. Frente a la necesidad 

de consolidaci6n jugar!an un papel 1.J:lportante los·samurais-burÓcratas de Choshu, 

Sat5Uma, Tosa y Jizen. Sus motivos para el fortalecimiento nacional fueron una 

mezcla de patrioti&mo, excitaci6n por los peligros de la situaci6n internacio-

nal y la ambici6n por la prosperidad o ascenso per&0nal. 

En 1869 se declaró la igualdad de las clases 110ciales, los daiclyo fueron 1!l 

ducidos a entregar sus dominios, el gobierno creó un Departamento Comercial pa

ra supervisar y estimular el comercio extranjero, se inauguró una linea de vaP2. 

res entre Osaka y Tokio27• Hacia 1871 se anulaban los feudos, el gobierno p~m.! 

t!a compensaciones y asum!a las deudaa de los daimyo que estos deb!an a loa co

merciantes. Esta~ medidas disminuyeron la resistencia de los "se~ores feudales" 

y habilitaron a 111Uchos arist6crata~ a emprender una metamorfosis, en el sentido 

de que ellos mismos se convirtieron en defensores del nuevo r6g1men. Puesto que 

los nuevos industriales, propietarios, f1nancieros28 y funcionarios p6blicos ~ 

que surgieron despues de 1668 provinieron en su mayor!a de los samurais-milita 

res y compartieron el poder pol!tico con ellos, la Revoluci6n Meidyi no fue el 

resultado de la ncc16n de una clase burguesa que min6 las bases del feudal!~ 

para establecer su supremac!a capitaliste29• Todav!a menos fue una revuelta de

mocratica que transfiri6 el poder polltlco a loa cempesinos y obreros. 

Otras de las medidas reformistat re centraron en el mejoramiento del ej,rc! 

to, la marina que lnici6 con el buque Chidogata de 1866 y la linea Yokojama-Ha 

g~, las leyes, salud pÚblica, policla, administraci6n civil, creaci6n de un 

nuevo si6tema fiscal, compafi!a& de seguros, ferrocarriles cor:io el de Tokio a Yo 

kojama (1870-72) a costa de empr,stltos brit~nicos, servicio postal, tel,grafoa 

y f&brlcas30 , siendo las primera~ aqu~llus de 1870 pare el procesamiento de la 

&ede en Y.aebashi y Tomioka. Todo ello, mediante el estudio y apllcaci6n de la -

ciencia y tecnolog!a, laR instituciones pol!ticae, la organ1zac16n econ6mic• e.!:!, 

ro-norteamericana, as! como la aportación t&cnico-cient!fica de experto• y ei:i-

presarioa que llegaron a Jap6~. Aparte de los programas reformistas, el deaarr.2 

llo egr!cola reprosent6 un factor importante en el proceso econ6mico, puerel ~ 
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crecimiento 3nual neto entre 1878 y 1917 promedi6 cerca del 2.3%31 • De ese modo, 

los fondos para la inversi6n inicial provinieron de los ahorros forzados a cau-

sa de la inflaci6n, la previa acumulaci6n y la sobresaliente producc16n agr!co

la. Esta hab!a destacado mediante el UBO extensivo de fertilizantes, la selec--

ci6n de semillas y la adecuada organ1zac16n que inclu!a una mejor educac16n a-

gr!cola. Debido a .esta condici6n, Jap6n fue un exportador neto de productos a-

gr!colas hasta los años 90, deepuea lleg6 a ier un importador moderado de ali-

mento&, porque EU poblaci6n aument6. 

No obstante que con la supresi6n de la Rebeli6n de SatEUma (1673-77) el nu_! 

vo r~gimen establec!a su supremec!a pol!tica, ello agudiz6 el desorden financi!!, 

ro, pues loa 9astos gubernamentales excedieron a los ingresos. Adtm!s, la excÍ!!-

siva creaci6n y distribuci6n desigual del papel moneda, as! como la emisi6n de 

valores de los nuevos bancos32 cot:10 el Dance de Yokojama creado en 1660, deriV!, 

ron a la depreciaci6n del dinero en circulaci6n que provoc6 la ine6tabilidad e-

con6mica. Despues de 1681, el dinero en circulaci6n y las finanzas del gobierno 

fueron puesto!' sobre bases estable'? bajo la adecuada direcci6n del Mini&tro e 

Hacienda, Hatsukata. El dinero depreciado de los años prec•dente1 fue progresi-

vamente retirado en favor de valores convertibles o rescatados por el Bonco de 

Jap6n, establecido en 1682. El sbte:aa bancario fce centralizado 'J reor911niz11do 

sobre bese europea. A partir de e&e reajuste econ6aico, desde finct de los afios 

60 el gobierno japonés y la& grandes compañ!as co;:10 ~· ~· Sumitomo, -

Mitsubishi y ~ 1 actuaron como productores directos e hicieron posible la 

forr.iaci6n de capital. Un ejemplo lo constituy6 la reorgan1zael6n y control de -

la marina, cuyos barcos desde 1674 realizaban viajes a China y Taiwan. Pare ---

1096 el gobierno controlaba la/compañ!e naval Nippon Yugen ~aisha organizada en 

1885, cuando se adqu1ri6 tambien un emprlstito extranjero para constdir el !S 
Nakasendo33 • Luego en 1699 1 cuondo Jap6n pudo disponer de aranceles propios co-

mo reisultado de acuerdos con los poderes y, de las reparacion•• chinas despues 

de la guerra do 1694-95, el gobierno japonés diipon!a la conttrucci6n de buques, 

alcanzando en 1913 una capacidad de 1,500,000 tona. 34 , lo cual reflejaba un !nd1ce 

importante de desarrollo acon6.1eo. 

l ' 
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Lo& a~os 90 marcaron un punto decisivo en el desarrollo de le economía J.!!, 

ponesa, pue& el sistema induotrial adquiri6 m!s fuerza mediante una amplia in-

35 versi6n gubernamental' de 1892 a 1911 , en equipos durable& como aobiliarioa y 

accesorios, maquinariB y herramientas, de tran&portaci6n y militar. Esto como 

rel'Ultado de la asimilaci6n tecno16gice, cierta acumulaci6n de capital banca-

rio e industrial, el desarrollo del transporte, ee{ como las Actas Comerciales 

y Bancarias de 1890 y 1893. En eae dltimo afto Jap6n tenia 2,000 millas de vías 

f~rrees en operaci6n, las cuales con la nacionalizaci6n en 1906 fueron centro-

ladas por el gobierno, barcos de vapor con un total de 100,000 tone. casi to-

dos comprados en el extranjero, y 4 1000 millas de líneas teleqr&ficas36 • C~n-
juntamente con estos avances, la industria japonesa del hierro y el acero ... ! 

nici6 en'·1901, al e&tablecerse las F&bricas de Hierro Yawat11. Astilleros, ar•! 

n11les, f&bric11s fundidoras, de cemento, !&bricaa hiladoraa de algod6n que ae -

desarrollaron mejor a psrtir de 1999 1 talleres de mequ1n11ri• y escueles técni-

ces fueron establecidas e modernizadas con 111 ayuda de equipo importado de In

glaterra, Francia, Alemania, B&lgica y Estados Unidos. La producc16n de cobre, 

cer1'6n y metale.s prec1osoe, aument6 de 1976 a 1896. En este dlt1111o afto, cuando 

se organiz6 el Banco Hipotecario de Jap6n junto con 46 Banco• Agrícolas e In--
7 . . 

dustriales3 , el consumo de corb6n alcanz6 3.6 millones de tona., cerca del• 

mitad era consumido en fAbricas, que sumaban 7,640 y er.ipleaban 435,000 trabaj!, 

dores38 , lo cual indicaba un considerable porcentaje de fuerza de trab•jo. 

A pesar del ascendente desarrollo econ6mico, el 9obierno y 1• 1niciativ• 

priVllda importaban barcoG, producto• de petr6leo y lana, equipo ferroviario, -

maquinaria. Exportaban seda en reme que tuvo per!odoa de auge en 1889-93 y ---

1909-13, t~, arroz, cobre, bronce, cer&mica, papel, laca y productos marinos. 

Teniendo en cuenta esta del1mitaci6n y el hecho de que por 1910 l• producci6n 

agrícola alcanzaba un 40% 1 aunque la economía J•poneaa ten!• sectorea modernos 

como los ferrocarriles, cierta industria pei:ada y cierta producc16n te~til, al 

vold~en de la producci6n tenia en cierto modo una naturaleza prc-induetri•139 • 

Puesto que la s1tuaci6n j apone ea era m•• favorable que de1favorable, JapcSn fue 

capaz de resolver la guerra contra China con relativ• facilitt.d. Políticamente, 
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el triunfo ·ref'orz6 el prestigio del gobierno, permiti6 in incremento armamenti_! 

ta'y una acci6n mayor del imperialismo japonés en el Este de Asia. Acci6n que 

se realiz6 con base en los requerimientos de mercados, seguridad nacional y -

destino imperial. Econ6~i~amente, la indemnizeci6n china por 38.1 millones de 

libras40 proporcion6 a Japón una reserva de esterlinas en oro, con lo cual pu-

do realizar el cambio importante al patron oro en 1897. 

No obstante de cierta solvencia que permiti6 la indemnizac16n china, dada 

la insuficiencia de los presupuestos para los gastos corno ac;uEllos efectuados 

41 ante la guerra con Rusia que sumaron 1,730 millones de yens , el gobierno ja-

pon~s recurri6 a los empr,stitos extranjeros principalmente de Inglaterra y -

Francia. As!, la deuda nacional ascendi6 de 235 millones de ycns en 1893 a 539 

millones en 1~03. \'entonces se elev6 a 2,592 (1 1300 millones de d6lares) en -

191342 • Los empr&stitos extranjeros concedidos a Jap6n favorecieron su expan

si6n, constituyeron un f'ac:.tor da equilibrio y una base para el desarrollo de -

sus propios recursos f'inanc:icros 1 teniendo a su favor un cr,dito aceptable. 

2. Inter~s por 19s esnacios económicos. 

Ya antes de 1870 los agentes de algunos poderes euro-norteamericanos hab!an 

· realizado considerables avancea pol!tico-econ6micos en zonas ultramarinas como 

en el caso de China, donde cierta penetraci6n directa se 1nici6 desde los aBos 

30 del siglo XIX. Sin embargo, fue ~ partir de los ~ños 70, cuando los empres!. 

rios y compañ!aa de los poderes de Europa, ·Estados Unidos y Jap6n aumentaron -

su preocupaci6n por los espacios econ6micos, debido a la prefiguraci6n de una 

nueva fase de desarrollo del modo de producción capitalista y la configuraci6n 

de la mayor!a de los estados-naci6n43 , desarrollo que puede caracterizarse en 

funci6n de dos procesos reciprocas: primero, para el crecimiento o mantenimie.!l 

to de las industrias se r~quer!a del imprescindible abastecimiento de materias 

primas; segundo, una vez que. las fuerzas productivas desembocaron en una ar:i--

plia producción de mercanc!as y sobreacumulac16n de capitales, sobrepasando en 

cierto modo el limite del consumo interno, entonces tuvo lugar su exportac:i6n 

a re9ione11 subdesarrolladas. 

·• 
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Siendo .ru finalidad principal la obtenci6n del mayor beneficio posible, ya 

que eÚo "conlltituye la fuerza motriz del capitall&:no" y "••••n 111ateria de pol,! 

tica colonial y territorial, el capital de monopolio es expansionista y anexio

nista."44 Esta dtuaci6n provoc6 la ampliaci6n de los mercados· en lugares cara,!; 

terizados como colonias, semicolonias, zonas de interés y esferas de 1nfluencia45 

Adem&s, surgi6 una atcntyada rivalidad entre los grandes poderes por la domina

ci6n de los espacios econ6micos 1 en cuyo proceso la funci6n del aparato pol!ti

co-milit~r fue vital. Tambien tiene sentido destacar que el modo de PFoducci6n 

capitalista destruy6 o modific6 laG econom!as tradicionales de loa estados sub

desarrollados e hicieron de la dependencia un fen6meno insalvable, pues los in

tereses de las burgues!as nacionale~ nat1vas, como aqu~llos de las maras, fue-

ron sacrificados .~ loa dispositivoc de loa poderes metropolitanos. 

Una de las caracter!sticas importantes del nuevo sistema imperialista fue 

la existencia de imperialismos formales e informales. As! 1 Inglaterra "•~.no s,2 

lo amplia en el periodo ~iglo x1!J.. IN imperio formal, colonial, sino que, de -

forma paralela, va labr&ndose su "inoerio informal", prefigurando con ello lo -

que nosotros llamamos imperialisao capitalista en sentido estricto, t!pico del 

siglo xx. 1146 Esta caracterizac16n es v!lida par.t otrcs poderes capitalistas. En 

la situaci6n de imperio informal fueron o son determinantes las relacione• do -

dominaci6n indirectas, puesto que no existe un control polltico visible sobre -

loe estados soberanos, en virtud de las relaciones de producci6n capitalista y 

i;u correspondiente influencia pol!tica e idco16gica. La existencia de un impe-

rio ~ormal se caracteriza por las relaciones de dominaci6n directas, existiendo 

una 1mplantaci6n de condiciones pol!tico-econ6micas indispensables para su pro-

pio beneficio. Por otra parte, tiene sentido señalar otros factores que determl, 

neron la expansi6n del sistema imperialista tales como la consolidación de Est.!. 

dos Unidos, Alemenia y Jap6n, en perjuicio de la hegemon!a britSnica y el papel 

colonial de Francia¡ la cr!sis de CUDerproducci6n y depresi6n de 1873¡ la inte.=:, 

coneY.i6n de las instancias econ6mica~, políticas e ideol6gicns. 

Junto con tales factores adqu1ri6 tambien importancia la justificeci6n i-

deol6gica del di:tcm<J b1perial111ta. Deade este punto dj! vista se enfatizaba el 



12 

papel del hombre blanco como transmisor de la civilizaci6n euro-norteamericana, 

se~n se puede apreciar en seguida. "El nuevo bperial16111o militante, que a rne

nudo iba aliado a los m&s bajos instintos de las matas y produc!a las formas ~ 

m&s extravagantes de chauvinicmo y de glorificaci6n brutal de poder, encontr6 !. 

poyo en los social-darvinistas, que trasladaron la doctrina de la "lucha por la 

existencia" a la vida de las naciones ••• Siguiendo las huella11 del social-darwi 

~ pronto surgieron teor!as racbtais sobre la &Uperioridad de los "pueblos -

n6rd1cos 11 ••• 
1147 Reprei;entantcs de la mid6n hist6ricfl 1 del"tino menifiesto y·..!!!!: 

si6n. religiosa, fueron entre otros1 Dilke, Seeley, Kipling 1 Disraeli, Roioeberry, 

Chamberlain 1 Pearson, Rhodes, Fiske, Burgesse, Beveridge, von Naumann, von Ben-. 

hardi, von Treitschke, Laviescau y Ujtom&ki. Todos ellos defend!an la superior!. 

dad de los·valores de la raza blanca y minimiz.&ban aqu~llos de la raza negra o 

"amarilla". 

B. LOS PODERES Y CHJ:NAo 

Frente al proceso de expansi6n, penetraci6ti o apropiaci6n de reC\lrsos natu: 

rales y humanos, por parte de loe poderes de Europa, Estados Unidos y Jap6n, en 

el caso concreto de China es conveniente delindtar cinco puntos1 1. El proceso 

de pcnetraci6n lo realizaron principelmente cornpañ!as privadas o corporaciones 

econ6micas, mientras que s6lo algunos empresarios individuales destacaron des-

pues de la apert\lra china; 2. El nivel de penetraci6n fue en func16n del grado 

de desarrollo e inter~s industrial, financiero y militar de los poderes expon~ 

sionistas¡ 3. Las compañ!as privada& y empre~~rios extranjeros en Chir.8 conta-

ron con el apoyo de sus respectivos gobiernos, a trav'• del tiempo¡ 4. La acti

vidad pol!tico-econ6mica de los poderes orogin6 s6lo en parte el cambio de nctJ:. 

tud del gobierno y empresarios chinos, como remiltado de GU& propias condicio-

ncs y experiencias1 s. La penetraci6n extranjera en China fue gradual, en ella 

se distingui6 la injerencia misionera y cultural. 

t. Medios de presi6n extranjeros. 

A partir de loa años 30 del siglo XIX, sobre la base de la1 Primeras Di•Po" 
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siciones48 

y la impotencia del gobierno chino para impedir la penetraci6n, ~rta 

resliz6 avances considerables principalmente desde el punto de vista econ6mico-

pol!tico. En Centon destac6 la organizaci6n de la c!a. Jardine-MatheEon por ~ 

1832, quien do hecho sustituy6 a ls Cia. Inglesa de les lndiaE Orientales el C.!, 

ducar irus derechos dos al\os despues, cuando la C!e. Jardine-Hathcson envi6 a 

L6ndres un buque cargado de t~ y en 1835 construy6 el prim~r barco mercante pa

ra efectuar el comercio por los mares de China49 • Sin embargo, como las activi

dades extranjeras aumentaban cada vez m&s sin las garant!as adecuadas por parte 

del gobierno chino central, este fue el motivo esencial para la apertura de Ch,! 

na por medios violentos. Ante el reEUl tado de una guerra injusta y dedgual, -

los poderes extranjeros iniciaron la opresi6n de China mediante las disposic~o

nes de los tratadoc desiguales, con 511s clSusules sobre extraterritorialidad y 

de naci6n m4s fevorecida50• La acc16n extranjera provoc6 una intensificaci6n ~ 

del antagonismo entre el gobierno y el pueblo chino, debido al sentido de hur.ii

llaci6n y desorganización administrativa-militar. 

El pueblo chino manifestar!a :;u oposición a la egrell16n lmperialicta prir:c._! 

palmente en los 11111:1ados puertos regidos por tratado y otro• lugare•, en 1011 -

cuales tuvo lugar el inicio de las concesiones o arrendamientos de terrenos a -

precies bajos y plazos hasta de 99 .afios, as! como los denominados cstablecinien 

~· AL respecto Chiang Kai-shek sei'lal6 que el Establecimiento InternAcional de 

Shangja1 se fund6 en 1845 y la concesi6n francesa en Shangja1 por 1849. Adcn~s 

existieron concesiones anglo-francesas en Jenlc:ou, Kiukiang, Dyinlciang, Amoy y -

Canten por 1861, mientras que el Establecimiento Internacional de oyifu ce org.!. 

niz6 en 186651 • A partir de 1861 aument6 la exigencia extranjera por.mSs canee--.--
~ y en el consecuente derecho de jurisdicci6n consular. Los norteamerica-

nos se integraron al Establecimiento Internacional de Shangjel, el cual cre6 cu 

propio Consejo Municipal y la Corte Mixta de Shang1ei en 1864, que se dcsinte-

gr6 en 1911. 

Aún con la firma de loa primeros tratados desiguales y como conGecuencia de 

que los poderes pretend!an extender el comercio en todo el territorio chino, la 

anulaci6n de impuestos • las mercanc!as en tr&nsito, 1• re•1dencia de d1plom&~ 
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ticos en Pek!n 1 el privilegio de estar en contacto con los gobernadores provin-

ciales 1 la legalizaci6n comercial del opio y la libre naveqaci6n en el R!o Yen_g, 

dse con la consecuente apertura de ciudades importantes52 • Por 1854 Inglaterra, 

Francia y Estados Unidos, exi.ieron la revisi6n de los tratados comerciale1 so

bre la base de naci6n m&s favorecida y de extraterritorialidad, lo cual consi~ 

guieron mediante otro proceso violento. Entre 1857-60, los aliados anglo-franc!. 

Eee desarrollaron una considerable acci6n politice-militar que desemboc6 en la 

firma de los Tratados de Ticntcin y Pek!n, en loe cuales tnrnbien part1cip6 Ru~ 

Disposiciones significativas del Tratado de Tientsin (1858) fueron1 1. El -

gobierno chino acept6 la residencia de diplom&ticos en Pek!n, la protecci6n a -

los misioneros y-dcm!s extranjeros; 2. La cl&usula del Tratado. de Nank!n relat! 

va al gravamen del 5% sobre las mercanc!as de 1mportaci6n ser!a revisada¡ 3. AJ!. 

torizaci6n a los barcos mercantes ingleses para viajar por el R!o Yangdse¡ 4. -

Rcaf1rmaci6n de los derechos extraterritoriales¡ s. Los barcos ingleses de que-

rra adquirieron el derecho de visitar todos los puertos chinos. El Tratado de -

PPk!n (1060) ratific6 el de Tientsin y aprob6 la inder.111izaci6n de a,000,000 de 

tacls53 a Inglaterra, la promesa de arrendamiento de una parte de la pen!nsula 

de Oyiulung (Kowloon) y el estacionamiento de soldados en Tientsin, Shandung.y 

Canton54 , hasta que el gobierno chino pagara la 1ndemnizaci6n. 

A caui:a de e::tas disposiciones y et interés de participac16n en los benefi-

cios re&Ultantes, otros gobiernos se preocuparon por tener relaciones oficiales 

con China, por lo cual "Oespues de 1860 firm6 nuevos tratados con los siquien-

tes pa!ses1 Prusia en 1861 1 Portugal en 1862, Dinar.tarea y Holanda en Hl63, E&P,! 

na en 1064, n&lgica en 1865, Italia en 1866, Austria-Hungr!a en 1869, Jap6n en 

1871 y Pero en 1074. 1155 Aunque estos estados aseguraron garant!as comerciales y 

extraterritoriales, su penetraci6n en China fue lent~ debido a su limitada cap!. 

cidad y a la rocistencia china par~ aceptar totalmente la nueva pr&ctica polit! 

co-econ6mica. Ante la incapac~dad del gobierno chino para controlar el proceso 

de penetraci6n y de mejorar la situaci6n interna, surgieron rebeliones anti-ma.!l 

chde11 y anti-extranjeras como lu de Tniping, ~y 111 Rebel16n Musulmana del 
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Noroee:te. 

Por otro lado, a partir de 1060 los poderes expansionistas preEionaron en -

todat las' fronteras de China con el fin de conquistar territorios. En 1858, a-

parte de que Rue:ia se integr6 a los poderes qJe firmaron trdtados comerciales -

con Chinr., mediante el. Tratado de Aigún consigui6 los territorios situados al -

norte del R!o Amur, 'e:in conceder ningún tipo de indemnizaci6n. Dos años despues, 

Rusia ee apropiaba de la re9i6n comprendida entre el R!o Ussuri y el Pacifico·, 

denominada Provincia Mar!tima. Hacia 1871, K.P. von Kaufmann y rus scldados º«:!!. 

paben Kuljo o lli, el conflicto se resolvi6 con el Tratado de Son Petersburgo -

(1081), cuyo art!culo VI condgnaba que China pagar!a una indemnizac16n de --

56 9,000,000 de rublos por la mayor parte de Ili. 

Como consecuencia de la bl1squeda de otra rúta comercial, Inglaterra aprove-

ch6 el Incidente Margary de 1875 y consigui6 un.año despues la firma del~ 

do de Dyifu, mediante el cual se estipulaba la apertura de otros.lugares sobre 

el R!o Yangdse y se ampliaban los privilegios de los Tratados Tientsi.n-Pek!n, -

la penetrac16n inglesa quedaba asegurada en Yunnan, Se;edyuan y Tibet. Diez años 

deispues, China reconoc!a la "independencia" de Birmania. A ra!a de la controver 

sia chino-francesa en cuanto a la situaci6n de Annam (Vietnam), se lleg6 a la -

guerra que culmin6 en 1885 con el Tratado de Tientsin. China aceptaba loe si---

guientes compromisos: ltu: provincias de Yunnan·, Guangsi y Guangdung &er!an a

·bicrtas al co~ercio franc&s; el retiro de sus .soldados del territorio annamita¡ 

renunciaba a coch1nchina, Annam y Tonlc1n. Para 1887, cuando Portugal obten!a de 

Chino la cesi6n formal de Hacao, el gobierno franc&s organizaba sus conquii;ta• 

en la Uni6n Indochina, a la cual se "integr6" Laos en 1893. 

Tambien Jap6n, a pesar de que en los afios 70 a&n no ten!a un desarrollo co.!l 

siderable, te uni6 a la pol!tica de adquis1ci6n territorial de China. Aunque --

l•a Islas Liu Chiu o Ryu Kyu eran tributarias de China, estaban controladas por 

el jan o domini'o da daimyo de ~etsuma57 • Por esto y al tener lugar en Taiwan la 

ejecuci6n de varios marineros de Liu Chiu, el gobiorno japon&s consider6 el in-

cidente como pretexto pare enviar 110ldados a Taiwan, exigiendo como compen•a--

ci6n dichas i•las y una indemnizaci6n econ6mica. A pesar del problema de Ili, -
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cuando el gobierno chino decid16 efectuar la contra~fensiva, los japoneses sol.!, 

citaron la intervenci6n del gobierno brit!nieo. De esa manera, el problema se -

re~olvi6 a favor de Jap6n mediante el Acuerdo Olcubo-Gunq de 1874 1 China pagar!a 

una indemnizaci6n de 500,000 taels58 y reconoc!a el dominio japon~s. La anex16n 

formal ele las Islas Liu Chiu se realiz6 en. 1879, sin la objec16n de los poder••• 

Pe manera paralela con los conflictos de fronteras, en los llamados puertoa 

por tratado y otras partes de China, las actividades de los elllpresarios y coaP!. 

R!at extranjeras avanzaban cada vez m&s desde el punto de vista politico-econ.S.. 

mico, por lo que es conveniente destacar alqunos de sus aspecto~ m&s illlportan--

tes. 

Puesto que los agentes del iDperiali5111o se interesaban por el acceso a las 

materias pri.~as necesarias s su comercio e industria, en la obtenci6n convenci,2 

nal de fuerza de trabajo, as! COlllO en la exportaci6n de productos elaborados y 

de capital, propiciaron mieiones. comercia lec, actividades industriales y finan

ciamiento de empr&stitos. Alguna• misiones sobrer;alicntes fueron: la Misi6n a -

Ssedyuan para detectar los rec:Ursos naturales y el mercado, dirigida en 1869 ~ 

por A. Michie, delegado de la cAm11rs Inglesa de Comercio de Shangjai. tsta 1n&

tituci6n por loa años 70 comisionaba al 9eÓlo90 alem!n F. von Riehthofen para -

realizar una 1nvest1gae16n =inuciosa sobre las minas de hierro y carb6n en Jo-o. 

n!n, Jobe1 1 Shans1 y Shens1. Sus informes fueron la base de futuros proyecto1. 

Una nueva Mis16n a Ssedyuan y Yunnan, la realizó en 1896 la llieaion d'Explor ..... 

tion Cornroercialc en Ch1na59• Caci al niemo tiempo, una K1e16n Comercial Japanc-

2... viajaba a la ciudad de Dyungking. 

Mientras se programaban las misiones comerciales a diferentes partea de Ch! 

na, algunos empresarios extran1eros 10bre••l!an en las plantaciones de t6 y la 

organ1:!:aci6n de empresas:, como l!l ingl1h Úchibald Litt:le, quien por 1885 esta

blecia agencias en Dyungking para 111 compra de lana procedente de 101 limites -

con T1bet. Por loe aftoe 90 aqu,llas sgencia1 que hablan extendido su actividad 

al norte de China, efectuaban 1• exportac16n de lana a titados Unido160• Hacia 

esa miG111a !poca, A. Little tambien or9an1z6 una compai\!a de seguro• para la na

vegae16n y el comerc:J.o, s. e•pcc1e1t&6 en proteger las car91a transportadas entre 
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Dyung'.dng e Idyang. 

!lacia 1902 1 los procesos de exportación e ir:1port11ción eran controlados por 

empre~arios ingleses, japone6es, aleQanes y norteamericanos, ya que contribuían 

en lae exportaciones con el 55% y en las importaciones con casi el 86~61 • Los -

productos exportados '.lran: té, seda, ;:>orcelana, habichuelas, cacahuates, aceite 

de madera o de dung, pescados, pieles, sombreros, redecillas y cerdas. Produc~ 

tos de l~portación eran: algodón, accesorios textiles, m~quinas y herramientas, 

introducidas en loe grandes centros cono Shangjai y !longkong. ~n tales procesos, 

los extranjeros ten!an la cooperación de compañ!as metropolitancs y el apoyo de 

zus gobicrnoE, disfrutaban de mejores condiciones. Aún cuando los empr'.ltarios -

c.,irios estaban en desventaj.:i por la falta de capital, el decisivo apoyo del go-

bicrno ccnt:al-provincial y por una Qayor iniciativa cualitativa, lograron cie_:: 

to avance. Mediante las relaciones comerciales e industriales rurgieron los com 

pradores (oai-pan), quienes desarrollaron el capital co~1prador62 , cuya influen

cia se manifestaría en el curgimiento de una burgues!a dependiente del capital 

extranjero y ln consecuente organ1zaci6n de eQpresas, como la Asociación Coorye-

rativa Industrial China y la c!a. China de Derarrollo y Fin~nza que sobresalie-

ron durante loE años 30-40 de este siglo. 

Respecto a la cuestión aduanal, cabe Eeñalar que desde 1853, cuando el go-

b!erno chino decretó la aplicación clel impuesto denominado~ en la provin

cia de Kiangsu con el fin de 1.eunir fondos para h guerra contra lo& TdcinCT, -

los extr ... rijeroi: se interesaron en el control del mecanitmo aduanal. Diez años -

n~c tarde aquélla prcocupaciún era una renlidud, pucc la Cflcina para Aiuntos -

Gcmereler o Dsuno-11 Yemen designaba cooo Inspector General do Aduanas al inglés 

Robcrt Hart, quien trebajar!a hasta los inicios del siglo XX. !lacia 1865 se in~ 

talllban oficinas aduanalee centrales en Pekín, a partir de entonces "Al dirigir 

el &ervicio de aduanas el Inspector General estuvo en posición para controlar -

el destino de los munchÚes. Teniendo las aduanas bajo su control, el imperial!! 

no las utilizó para establecer su dominio en la pol!tica de China."63 Sobre la 

base del control aduanal, sobresalieron dos hechos: primero, la posición de R. 

Hart le permitió jugar un papel importante en la pol!tica interna y externa de 
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China, iniciando su participaci6n en la Hi6i6n Burlingame de 1868-70 1 el Trata

-,....-

do Anglo-Chino de Dyifu y el. Tratado Franco-Chino de Tientsir.¡ cegundo, los in

gresos aduanales servir!an como garantía en el pago de indemnizaciones y empr~.!!, 

tito~ convenidos (CuAd~o~ ~5tad!sticos 1-2, ~· 19, 60). 

Al mismo tiempo, corno una medida para proteger el proceso de penetraci6n en 

China, lot extranjeros se interesaron en la organizaci6n de un intercambio d1-

plom&tico que permitiera en forma directa la "soluci6n11 de problemas recíprocos. 

De los primeros embaja~ores que recidieron en P~k!n aesde 1861 destac6 el nort~ 

americano Anson Burlingame, quien 5e interes6 por los a6Untos externos de China, 

según lo muestra el hecho de que en 1868-70 el Orrung-li Yamen lo nombrare "Mini.! 

tro Extraordinario y Plenipotenciario" de une mid!n chine a Estados Unidos y -

Europa, con el fin de formalizar una "política cooperativa", es! corno la receP

ci6n reciproca de embajadores. Respecto a esto Último, a ra!z de que tuvo lugar 

en 1873 la primera audiencia directa entre los diplom&ticos y el emperador Tung-

dyi, se establecieron embajadas chinas en Xnglaterra y Alemania por 1877, Ecte

dos Unidos y Francia al dgu.iente ai\o, Ruda y Espai\& por 1879, Pero en 1eeo64 • 

Otros medios en la penetraci6n de Chlna que adquirieron consiEtencia duran-

te el periodo 1842-95 fueron: el establecimiento de compañías y bünco~, el pl:,!l 

teenicnto de plnnes ferroviarios y la emisi6n de los primeros emp~ést1tos, cOt!lo 

un reflejo de los intereses econ6mico-politicos mundiales. En dichos proceEoc -

influyó la apertura del Canal de Suez, lo~ medios de transporte y cornunicaci6n •. 

En el campo de las compa~!as destacaron las ingleses como la ye mencionada 

c!a. Jardine-Mnthe~on, cuyos intereses mer!timos·se fusionaron por 1881 en la -

c!a. de Navegeci6n Indochina que controlaba los embarcadero• y al1118cenes de ~ 

Hongkong-Shangjn1. Ocstccnban tnmbien la c!a. Oent, la C!a. Butterfield-Swire, 

la c!a. Holt65 y la Corporaci6n comercial ~mbay-Birmania organi~ada en 1085. -

En segundo lugar estaban lnr. corporaciones norteamericana" como la cta. de llsve 

gaci6n de Shengj ai, suboidiaria de Russell y c!a., u! como la ,cta. Naval Hor•e 

americana del Pac!fico que operaba entre San francir.co y Shangjai a partir de -

1874. 

Entre loa bancos m&a importantes estaban1 el Banco Oriental de Shangjai, desde 



PRillCIPALES WDEMNIZACIONES DE CHI?:.A, 1842-1901. 

Cuadro eEtadÍ~tico No. 1. 

AÑO PAlS MOTIVO MONEDA CANTIDAD 

1842 INGLATERRA Por deudas e los - D6lares" 21,000.000.00 
co~ercibntes, pérdidas -
del opio y otros. 

1860 INGLATERRA • Pérdidas comercia- Taels s,000,000.00 
les y gastos militares. 

1870 FRANCIA Daños a propieda~ Taels 460,000.00 
des de la iglesia cri~ u ___ 

1874 JAPON Incidente de Taiwan Taels 500,000.00 

1881 RUSIA Recuperación de lli Rublos 9,000,000.00 

1895 JAPCN Gastos militares y Taels 230,000,000.00 
retrocesión de Liaodung. 

1901 RUSIA Y O- Perjuicios a los - rraels 450,000,000.00 
TROS ~ODE- intereses extranjeros. 
RES 

. 

FUENTES: 1. Fairbank, J.K., Edwin o. Reischauer and Albert H. 
Craig. East Asia: the modern transforma~ 
tion. v.II., 1965. 

2. Li, Dun-jen. China in traneition, 1517-1911. 1969. 
3. MacNair, H.F. ~lodern chine se historv .selected rH 

dinas. v.I., 1927.· 
4. Overlach, T.w. Foreion financial control in China. 

1919. 
5. Sheng, Hu. lmoerialism and chinese politics. 1955. 
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1843¡ el Banco Incorporado de la India, Au~tralia y China, surgi6 por 1853 en -

L6ndre• y abri6 una sucursal en ~hangjai por 1858; la c!a. Bancaria Hongkong~-

Shangjúl fue organizada por Thomas Sutherland en 1864 1 inici6 EUS operaciones -

en 1665, un año despues ftdquir!a Al nombre de Corporaci6n Bancaria Hongkong----

66 Shanqjai • Loa negociou de eeta emprera predominaron en China desde los años -

70. Por 1007 surgi6"un Banco Chino-Norteamericano67 con proyectos ferroviarioE 0 

En 1889 ee fund6 en Shangjai el Banco Asi,tico Alemán para la emisi6n de empré.! 

titor. a China, Jap6n y Corea, as! como para el financiamiento de empresas mine

ra11 y ferroviarias. Hacia 1892 1 el Banco de Yokojama abr!a una sucursal en Zhan,¡ 

jai. 

Debido a que los ferrocarriles facilitar!an el transporte de mercanc!as, -

los empresarios éxtranjeros se interesaron por ·adquirir del gobierno chino la ! 

probaci6n o concc~i6n de lineas por construir, lo cual se retrac6 por la inest! 

bllldad pol!tlca interna y la indi~posici6n del gobierno chino. No obstanta, --

por 186~ R.M. Stephenson suger!a un gran proyecto que comprend!a 11u; siguientes 

lineas: Jankou-ssedyuan-Yunnan 1 J,,nkou-canton, Dyinkiang-TientE!.n-Pek!n, Shan\¡

jai-Nin9bo y Fudyou-al interior68 • Aunque este proyecto no se aprobó, dej6 el -

cci:.1ir.o abierto pera futuras iniciativas. As!, en 1865 la Empreca Jardine-tt.athe 

~on organiz6 la c!a. Wusung para Caminos, pero la construcci6n del FC Shangjai

WuLung ~u r~aliz6 por 1D75-7G, ~ebido a la oposici6n de las autoridades chinas, 

sicm<.:o t&mbien la raz6n principal para comprar dicha linea en 205 ,000 taels69 , 

sólo para destruirla. Sin embargo, la iniciativa extranjera influyó con poste--

rioridad en algunos empresarios chinos como Tang Ting-chu, Hrue Fu-cheng, Liu -

l'dng-chu•m 1 Li Jung-dyang, Dyang dyi-dung ·y Sheng Hsuan-Juai 1 quienes propicia-

ron las construcciones ferroviarias, m'& con prop6sitos defensivos que comerci.! 

leo e industriales. 

E:n cuanto a los empréstitos negociados por el gobierno chino y las compti-

ñ!a~ extranjeras con sus bancos, sólo se indican algunos. El gobierno chino in.!, 

ci6 p<:>r 1867 la adquisici6n d~ empréstitos conoidcrobles (v. cuadro Estad!stico 

2, P• 150) 1 cuando la c!a. Jardine-Matheson concedió 400 ,ooo' libra e 70 (1 1200 1000 

tael•l para las campañas militares del General Oto Dsung-tang contra lo& rebelde•J 
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musulm.:ines en el· noroeste de China, que terminaron en 1878 con la pri111r:ra Eer¡_t: 

de empréstitos. Por motivo de la guer~a con Francia, el gobierno chino solicit6 

m&s empréstitos no s6lo a la Corporación Bancaria Hon9kon9-Shan9ja1 como el de 

1885' ~or 1,505,000 libras y la c!a. Jardine-Mathel50n, sino tarnbien en algunos -

casos a los Herman~s Daring de L6ndres, de quienes en 1686 recibi6 la ::uma de -

t,soo,ooo libras7t (6,000,000 de taels). Además, en 1889 el Banco do Hon;l:on; y 

la c!a. Jardine-Matheson prestaron 500,000 taels72 a la Nei-wu-fu (Familia o Ca 

!la Imperial), de lor. cuales s6lo se emitieron 400 ,000 t11e1c. ::n total, ''~otee 

de 1894 se formalizaron nueve empréstitos que su~aron 40,000,000 de taels, la 

mayoría para la defensa y necesidades inmediatas. Esos fondos provinieron ce --

firmas extranjeras en los puertos por tratado,·no de loE gobiernos extranjeros. 

~s tambien un hecho, no obstante, que unos 33,000,000 ce taels hab!an :ido reea 

bolsa dos sobre talei; empr~stitos antes de la Guerra Chino-J11!>0neFA. " 73 Dei;de a-

qu~llos años, todos los empréstitos fueron asegurado11 poi;- los ingr.eso~ aóu.in11-

les, los intereses oscilaron entre el ~ y 4~ anual. Lo expuesto hdsta aqu! re

flej11 un considerable nivf!l ·de penetrac16n pol!tica-económice de lo!" l'~:tranjc-

ros en China, cuyos dirigentes hab!an hecho pocas innovncion~s ~ iniciativas P.!!. 

ra contrarrestar la acci6n imperial1Eta y para garantizar el bieneFt!lr del ~~e

blo, quien lentamente iba tornando conciencia de EU situación 

2. Apertura y guerra por el control de Corea. 

Como en China, en Corea el proceso de penetrac16n lo realizaron loe podcréG, 

no obstante, sobresali6 la partic1paci6n de Japón y Estados Unidos. Por este ~ 

tivo y puesto que el factor principal para la Guerr~ Chino-Japones~ fue el con

trol sobre Corea, es conveniente destacar loe móviles eatrat~gicos, pol!ticos y 

económicos que propiciaron cu apertura. Al mismo tiempo te destacan la conver--

gencia o divergencia de posiciones por parte de Chirua y los poderes expansioni,! 

tas, una mayor interferencia extranjera a diferencia de Birlllania e Indochina, -

la poEici6n negativa de loe dirigentes coreanos para aplicar cambice estructur.!, 

les, la transici6n circunstancial de Corea a una entidad semi-independiente y -

en ~ltima instancia dependiente, as! como el reinicio de la injerencia capita~ 
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liEta en China como consecuencia directa de su derrota ante Jap6n. Cabe sei'lalar 

que en esta problem&tica, lo m!s significativo se centr6 en la posici6n que a

dopt6 el gobierno japon's al aplicar la experiencia y los m'todos euro-norteam.! 

ricanos en su proceso de expansión internu y cxt.:irn;:., C:evpues de su apertura -

por los Estados Unidos en 1854. 

Sobre algunos motivos del expansionismo japonés, se puede estar de acuerdo 

con Akira Iriye al afirmar que "En Japón, como en el occidente, un sentimiento 

de incertidumbre e in~eguridad caracteriz6 la conducta y el pensamiento expan--

sioni~ta ••• sus ralees fueron determinadas en parte por el pasado feudal, por u-

na falsa lealtad a la tradici6n, as! como de un elitismo semi-enajenante soste-

nido por la f'ilosof!a de Nang Yang-ming, pero más inmediatamente por la rápida 

transformación d!J la vida nacional despues de los años lllS0. 1174 El autor añade 

que durante gran parte del periodo Tokugawa (1603-1867) el expansionismo fue e.! 

tático, el carácter din!mico ocurrió cuando los japoneses entraron en contacto 

directo con los euro-norteamericanos, como resultado del análisis de la litera-

tura imperialista occidental. Pero tambien por los avances de la penetración ~ 

sa al adquirir amplios territorios de China y su inter's en algunas i8las del -

Pacifico, as! como de Ccroa, a partir de los años 70 la política expansionicta 

r.e consideró de vital importancia. Con el fin de satisfacer necesidades propias, 

el gobierno ju~0n~s empezó por establecer tu influencia en algunas islas adya--

ccntes cerno Ezo, Jokaido, Kuriles en 1875, Bonin por 1878 y Liu Chiu un año dc_! 

pues. 51n embargo, su 1nter's principal sc ubicó en Corea, donde desde fines de 

lo~ añot 60 rusos, franceses, alemanes, norteamericanos e inglese1 intentaron -

forzar la apertura. 

De aquél grupo, los norteamericanos y jüponeses fueron quienes m~s se inte

rei:aron por la apertura coreana. La 1-:isión Norte11mericana dirigid11 por Frededck 

F. Low llegó en 1871 a Ginngjua, desde dondo intentó negociar un tratado com~r

cial, el cu11l no oe logró a cau~a de un enfrentamiento b'lico. La escuadra nor

team~ric~n" compuesta de cinco barcos destruyó cinco fuertes y ejocut6 aproxirn_! 
75 ' demente a 200 core11nos • En ese mismo a~o, el gobierno ja"°n's intentó ampliar 

rus act1vid11dea comerciaies en Corea. Además, diplomáticos como Yanaguiwere Se-

.. 

'• 
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k1Mit~u, Soejima Taneomi y Erarmus P. Smith se preocuparon por convenientes re-

lociones chino-j apone ns, lo cual l~s llevó a redactar un documento y w pre&eD, 

tac16n al gobierno chino para su aprobación. Una vez que el Comillion<1do ~ate :-l.!:!. 

neki y el Gran Srio. Asociado Li Jung-dyang firmaron el Tratado de Tientsin, J,! 

pón se situó en una posición de igualdad con China, se establecieron compromisos 

rec!procos en lo comercial y diplom!tico. 

Despues de una controversia en el seno del gobierno japon~z sobre si era o 

no conveniente una guerra con Corea, la opción de Japón para forzar la apertura 

adquirió bases &Ólidas a ra!z del Incidente de Taiwan y la Declaración del go-

bierno chino de 1874 relativa a iu pol!ticn en CorP.a. E~te enunciado ectablec!a 

que " ••• corea era completamente independiente en sus a&Untos internos y diplom! 

ticoi;."76 Un ai\o despues, mientras el gobierno "norteamericano conced!a ayuda --

t6cnico-econ6~ica para el desarrollo de Joknido y tenia lugar el Tratado Ruso--

Japonés de San Petersburgo por el cual ~ran satisfechas las exigencias de Rusia 

&obre Sajalin, el barco japonés Unyo Kuan era objeto de un etaqu~ cerca do Gian_i 

jun. Con base en esta acción "Los japoneses enviaron (!!i.:J barcos de guerra ·; -

transportes militares a las aguas coreanas y declararon que si Corea valoraba -

::u tequridad nacional dcb!a abrir la pen!ncula al comercio e intercambio diplo-
. 77 

m&tico extranjero." Ante eca demostración de poder y la podción del Cor.1isio-

nado :1ori Arinori al aclarar al Gran Srio. L1 Jun')-dyang que la actitud de cu -

~obiPrno se basaba en parte en lo Declaración d~ 1874 1 el gobierno coreano fir

mó el Tratado de Giangjua en 1876. l'.ediante este tratado Corea fue declarada C,2 

"'º "e~tado 1n'1e¡ienéiente"¡ se aprobaba la apertura de F\lsan (Pu san), Jendyuan -

(Cher'l•Jl)?o l y 'fu en san (Wonsan); se especificaban garant!as extrnterritoriales y 

78 
diplo~!ticas • Independientemente de estas dieposiclones, Corea continuó depe.ll 

dienc!o de la "protección" china, por lo que la r1vnltdr.d chino-japonesa aument!. 

r!a. 

Durante los ·a~os 80 dos aspectoG FobreFalieron en la cuestión coreana1 la!. 

p~rtura definitiva ~edlantc la firi:ta de tratados y la lucha de faccionn&. SegÚn 

el punto de vista del Encargado del Comercio en el Norte rlc China, Li Jung-dyanq 1 

era conveniente que el gobierno coreano firm~ra tratados pol!tico-4conómicos con 
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algunos poderes para aislar en cierto modo a Corea de la influencia japonesa79• 

Por este motivo y dado el interés extranjero, Corea firn6 tratados con Estados 

Unidos en 1882, Inglaterra y Alemania al año siguiente, nusia e Italia en 1884 1 

y Francia por 1806. Sin embargo, le pol!tica de Li Jung-dyan9 no tuvo éxito, ~ 

porque los poderei; no aceptaron a Corea como un "estado dependiente de China", 

porque al aprobarse las garantías extraterritoriales y de naci6n n~t favorecida 

se complicaba la tituación de Corea. 

Despues del Tratado Nipon-Coreano de Giangjua, le luc::~ cnt:-c con::crvadores 

o pro-chinos e innovadores o pro-japoneses avanzó cada vez n~s en Corea hasta -

el grado de tener doc enfrentamientos, corno rerultado d~ la~ contradicciones i,!l 

ternai; y la oposici6n al~~ refo:"111as. El primer ~n!rentamiento tuvo lugar en'--

1882, por lo que el gobierno decidió intervenir para Eolucionar el conflicto. -

Al misno tiempo, el gobierno japonés contest6 con el envió ::le ~e! :':::!ot. Aquél -

primer enfrentamiento terminó con un tratado de paz, ~ore~ pegar!~ 50,~00 yens 

como compensación por la ll!Uerte de varios japoneses en el mot!n y 500,000 por -

i i • 80 loe gactos m l tares de Japon • Coreo aceptaba el mantenir.tiento ~e :old~écc j~ 

poneses en Se6l y la erogaci6n ?úra el cstablccir.lier.tc de c~M¡Nw~r.Los ~!litares, 

adem&s, un comisionado ir!a a Jap6n para disculpar el incidente. Según estos a-

cuerdos, el gobierno japonés ~npon!a condiciones que se ce:lejdr!jr. ~r. ~ostcri.2 

res complicaciones. 

Mientras China ~ostcn!a la guerra con Francia, la facción pro-japone;;<i, con 

cierto ect.L::ulo del gobierno japonés, por 1884 intent6 terminar con la influen

cia china en Corea, pero la movilizaci6n de los solaados chinos llcv6 al fraca• 

so a las iniciativas pre-japonesas, Ante este resultado, el gobierno japon&s 

convider6 las acciones represivas como un .insulto, exigi6 plenas disculpas y el 

pago de indemnizaci6n. Para enero de 1885 los dos gobiernos firmaban un~ 

~ por el C'Jal el gobierno coreano asum!a la responaabilided del incidente, .!. 

ceptaba el pago de 600,000 yens81 • A este acci6n siguió el Acuerdo entre China 

y Jap6n para el retiro de sus soldados de Corea, que firmaron el Gran Srio. L1 

Jung-dyang y el Comisionado Ito Jirobumi en Tientain. El retiro de soldados de

b!a realizarse en un plazo de cuatro meses, no tendr!a luqar la intervenci6n --
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salvo en caso de nuevos problemas y con previo aviso. 

Por su parte, Rusia trat6 en ta85 de aprovechar la situaci6n, pretendiendo 

concretar el arrendamiento del denominado puerto Lazarcv, lugar cercano a Won--

san. Al mismo tiempo, " ••• Rusia invadi6 la frontera de Afganistán ••• para contr_! 

rrestar los designios de Rusia en el Este de Asia, Gran Bretana ocup6 pucro Ha

milton en los estrec:hos coreanos."82 Desde un año antes, Rusia promet!a enviar 

inrtructores militnres si Corea aceptaba su injerencia en Lazarev. Tanto Rusia 

como In')laterra abandonaron ::u posici6n, pero su rivalidad •m Asia se prolongo-

r!o por varios años. Esta rivalidad afectar!a la situaci6n en el Este de Asia, 

según un memorandum de tasa suscrito por el General Yamagata Aritomo, en el ~-

cual " •• ·.señal6 que Ada estaba destinado a ser una arena para un furioso con-

flicto entre los.-f.ioderes occidentales, en partii::ular Rusia e Inglaterra. India, 

"03 China, y Corea ser!an envueltas en la guerra. .De manera impl!t!ta se refer!a 

a Jap6n, al sostener que Corca continuaba en la linea de inter~s como medio de 

seguridad. De la parte contraria, desde 1879 el Gran Zrio. Li Jung-dyang hnb!a 

declarado: "Jap6n imita ahora a occidente como un sicofante. Por su p.:irte, los 

poderes occidentales desean utili~arlo como un inctru~cnto pcrJ humillnr o inti 

midar o todos sus vecinos. 11ª4 Hasta cierto punto esta apreciación oe confir:n6 -

en v!speras de la guerra con Jap6n, ya que los poderes ignoraron la solicitud -

china de mediación. 

Japón tuvo una nueva oportunidad .rara concretar sus aspiraciones de conqui~ 

ta en 1894 1 cuando entre marzo y mayo tuvo lugar en Corea la Rebelión Dongjak y 

el asesinato de Gim Og-Oiurn en Shangjai. China y Jap6n no cumplieron los acuer

dos de 1895 al .enviar fuerzas militares. Respecto u la intervcnci6n ce los pod.;_ 

res y la necesidad de reformas en Corea, "Cn junio de ta94, Japón propuso ~ Ch! 

na el establecimiento de una supervisión conjunta en loa asuntos de Corea. Chi

na anunció que dob!a incluirse o llamarse a ausia. Cl gobierno ruso, teniendo 

la intervenci6n inglesa, decidiq abstenerse de una acción directa, dejando el 

carnpo a China y Japón. 1185 Al recibir la respuesta negativa de China, el gobier

no Japonés insistió en la aprobaci6n de un amplio programo reformista, en tanto 

que los poderes se manten!an distantes y en espera de intervenir en el momento 
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adecuado para. sacar ventajas de la situaci6n l!lin arrie11gar sus intereEci:. 

ror el desacuerdo de China y Jap6~ para re6olver en forma pac!fica la Eitu!!. 

ci6n en Corea, as! corno por la indieposid.Ón de los poderes para evitar la gue-

rrn, los emperadores de Chinn y Jap6n, Guan<,¡-hbu lt i·iUtbu-j ito, emitieron el to. 

de agosto la declaración oficial de guerra. In.~ediatamente, el gobierno brit&n.!, 

co declaró como zona neutral el Valle del Yangdce, el cual permanecerfa bajo su 

protección. Como medio de seguridad el gobierno japon~s firmó un convenio de o

~ con Corea, cuyo primer articulo ccpccificaba: "El objetivo de cE<ta alia.!l 

za es mantener la independencia de Corea sobre una baEe firme y promover los i,!l 

tereses de ambos expulsando a 1015 soldados chino11 del territorio coreano."86 .E:~ 

ta alianza pcr1nitió la libre movilización de los ej~rcitos y trane?ortcc japon.!!. 

nes, as! como el tsUministro de provisiones. Con las condiciones favorables, los 

ej~rcitos terrestres y navales de JapÓn ganaron entre otros combates los de Jai 

yang el 17 de septi~mbrc de 1894, Lushun o Puerto Arturo el 21 de noviembre y -

Weijaiw~i del 29 de enero al 12 de febrero de 1895, donde mediante acciones dr_!!. 

m&ticas fu~ derrotada la flota china de Beiyang. 

Ante los resultados dP.sfavorablee para China,.las negociaciones oficiales -

de paz se iniciaron el 20 de marzo, en ellas el Gran Srio. Li Jung-dyang y el~ 

seeor norteamericano J.W. Foster solicitaban la reducci6n de la indemnizaci6n o 

en 6ltimo cai;o de los intereses y la dii;minuci6n de las pretensiones territori~ 

let. ~l 17 de abril de 1895 se firm6 el Tratado Chino-Japon~s de Shinonoseki87 , 

cuyos 11 puntos se redactaron en japon~s, chino e ingl~s. Por el articulo I, -

China reconoc!~ le plena independencia de Corea; el II apro~ la cesión perpe-

tua a Japón de Puerto Arturo, Taiwan e Isla• Pescadores; se~n el IV, China a-

ceptoba pagar una 1nrlomniz~ci6n de 200,000;ooo de taels 1 con inter~s del 5~ a-

nual¡ por el VI, China adquir!a el compromiso do firmar a favor de Japón un tr.:, 

tado de comercio y navogaci6n, sobre la base de los trotados euro-norteamcrico

nor. Adem~s, garantizaba concesiones comerciales en Dyunqking 1 Sudyou, Idyanc;, 

Jllndyou y Shangjai ¡ ee-;r~n e-1 VII 1 China aceptaba 111 ocupaci6n temporal de lloi

j aiwci por fuerzas militares japonesas, como garent!a pare la complett ejecución 

de todae las disposiciones. Debilitada China por est•a condiciones, loe poderes 
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de nuevas exigencias. Mientras tanto y en relac16n al periodo que se trata 1 es 
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importante ~ndicar qu& actitud asumi6 el gobierno y algunos funcionarios e int,!;_ 

lectuales chinos, ante los primeros avances de la penetraci6n imperialista. 

3. China ante la nueva situaci6n. 

Durante el periodo 1842-95 es posible caracterizar la respuesta china en -

funci6n de dos lineamientos, es decir, las implicaciones y alcances de la poli

tice de auto-fortalecimiento (dse-duan9) 1 y loa' in1c1os de un nuevo tipo de de

sarrollo econ6mico. El 1nter6s del gobierno chi.no hacia la modificaci6n es~c

tural, modernizaci6n y auto-fortalecimiento88 
1 se inici6 a partir de los añoá -

60. Esta actitud constituy6 un efecto directo de la penetraci6n pol!t1co-econ6-

mica de algunos.poderes de Europa, Estados Unidos y Jap6n, ad como de les con-

tradicciones internas. El proceso fue avanzando de manera gradual, not&ndose --

las iniciativas de los defenaores de un nuevo orden chino, 11 pe111r de la actitud 

coñservadora de quienes defend!an lo establecido. 

Ante el proceso de modificaci6n estructural, modernizaci6n y auto-fortaleci 

~· la controversia m4s significativa se centr6 en la ut1lizaci6n unilate-

ral de valores propios o la comb1naci6n de 6stos con los elementos extranjeros 

pare realizar dicha pol!tica. As! por ejemplo, en 101 años 90 el gobernador ge

neral de Nank!n, Dyang Dyi..;dung 1 sosten!a 1-. "El conocimiento chino para los ~ 

cipios esenciales, el conocimiento occidental para las aplicaciones pr&ctic•••"S5 

Este planteamiento se b11s6 tambien en el argumento de que "El conocimiento oc:c,! 
. 90 

dental se origin6 en China." El resultado de esta controversia deriv6 a la -

combinaci6n de los conocimientos o principios chino• y accidentales, pero 1610 

dentro de ciertos limites~ pues no se aplicaron de 111aner11 adecuada. 

Con el inicio del siglo XIX y despuea de la apertura china, algunos midon!, 

ros como R. Morrison, w.s. Williams, P. Parker, J. Legge, W.A.P. Martin y J.C. 

Ferguson, aportaron un estimulo considerable • la intercone:ti6n cultural que a

yudar!• h1111t• cierto punto a la resoluci6n de loa problemas chinos. Aparte de -

••cribir y tr•ducir obres, lo• •id.oMroa con cierto apoyo de los comerciante• 
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editaron peri6dicos como •1 Correo de China (1845) en Hongkong y en Sh11ngjai E 

Heraldo del Norte de China (1850), con lo cual comunicaban determinadas viven-

cia1 reciprocas y propiciaban el surgimiento de periodistas como Wang Tno, quien 

aediante la 1nvitaci6n de J. Legge permaneci6 en Inglaterra (1867-70) e 1n1ci6 

una obra sobre la Guerra Franco-Prusiana. 

A partir de los"aftos 60 algunos defensores de la pol!tica de auto-fortaleci 

miento como el pr!ncipe Gung, Feng Guei-fen, D&o Dsung-tang, Hsue ru-cheng, -

Dseng Guo-fan, Dyang Dyi-dung, Li Jung-dyang y Sheng·Hsuan-juai promovieron al

gunas innovaciones. Entre ellas destac6 el establec:lJliento del Dsung-li Yamen u 

Oficina para AB\lntos Generales (1861) y el Tung-wen.-quan o Instituto de Enseñan 

za y Traducci6n de Idiomas txtranjeroa que abarcarla otras Areas del conocimie.!l 

to, siendo r;u director el norteamericano W.A.P.· Martin de 1869 a 1894. Cabe me.!l 

clonar que ninguno de los que integraban el movimiento reformista ten!an plenos 

podere1 p11ra aplicar las innovaciones, a pesar de ello, buscaron la manera de -

convencer y obtener la apro~ci6n del gobierno central o protincial. 

Ante la necesidad de cambios cualitativos, por loa años 70 el Gran Srio. Li 

Jung-dyang criticaba la actitud conservadora, porque el hecho de no efectuar 

ningl'ln cambio conducirla a la degradac16n y debilitamiento constante91• A pesar 

de su advertencia, Lino present6 un programa concreto de modificaci6n radical• 

Al mismo tiempo, el intelectual Wang Tao escribla tres Ensayos sobre La~ 

y el Auto-Fortalecimiento92 , proponiendo: la selecci6n de estudiantes, el adie.! 

t:ramiento de soldados, la elirn1naci6n de loa ga~tos extravagantes y del 1mpuea

to provincial Likin, la extracci6n de minerales, establecimiento de talleres -

textiles, la organ1zaci6n naval, instalaci6n de l!neas telegr4f1caa y ferrovia

rias, la abolici6n de la extraterritorialidad, la recuperaci6n de Maceo y la -

inatauraci6n de un gobierno constitucional mon&rc;uico. Tanto la advertencia de 

Li como las sugerencia11 concretas de Wang fueron iqnoradas por el gobierno cen

tral, no obstante, tuvo lugar la Mis16n Educativa de algunos estudiante& a tst.!. 

dos Unidos, que eetimulnron Y~ng Jung o Yung Wing, Dseng Guo-fan y Li Jung-dyang. 

Una de las causas importantes del lento avance en los procellOs de moderniZ,!. 

ci6n lo fue la existencia de un alto grado de corrupci6n administrativa, pues -
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"Do hecho, con el emperador s6lo en figUra, la emperatriz Tzu-hsi vendi6 puestos 

of'iciales y promovi6 o degrnd6 a los funciom1rios. 1193 Adem&s, varios funciona-. 

rios no cumpl!an con eficiencia su funci6n dentro del sistema burocr6tico, esto 

como re1111ltado de su incapacidad o la carencia de medios e iniciativas del go

bierno centrnl 1 lo c:ual en Óltimn inatancia reperc:ut!a on el retr11so de Ch.1na. 

No obstante de este sit:uaci6n, por 101 inicios de los affoa 90 el diplom&ti

co Hsue Fu·cheng llegaba 1 la conclusi6n de qua la modernizaci6n de China ser!a 

posible ~odiante una eonaideraci6n eficiente de ou pasado y los alcances t&cni

co-cient!ficos de loG extranjeros. La concepci6n de Hsue se expresaba as!: "••• 

En tiempos antiguos las inveneione& estuvieron concentradas en Chinn ••• En Ía &

poca moderna, los occidentales han imitado las invenciones de los sabioo chinos, 

han avanzado despuos de ellas. Por qu& Chine no seguir6 ahora a los occidenta

les ... 1194 Al referirse a la conveniencia de adoptar las t&cnicas euro-nortenmc-

ricanas en 14 producc16n de mereancias, uno de los problemas principales radie,!_ 

ba en que no hab!a suficiente presupuesto para la adquis1ci6n de mcdio1: de pro

ducci6n, se requeria un considerable personal t~cnico y un proqrruna realista a 

desarrollar. La producci6n mecanizada propia pod!a alcanzarse s61o si el gobie=:. 

no central y los gobiernos provinciales concedieran un decisivo apoyo. Además, 

se nece1itaba la cooperaci6n racional de un estado industrial-financiero en el 

desarrollo de la producci6n chine. 

Respecto a los inicios del desarrollo econ6mico de nuevo tlpo en Chine, con 

la finalidad d~ comprender mejor las condiciones en que ::urgi6, se hacen notar 

cinco as~ectoa: 1. La moderna economia chinn se in1ci6 en los puertos por trota 

~ y zonas espec!ficas como la regi6n del Yan9dse 1 JU:m9-jo Y. parte de llanchu

ria. A trav~s del tiempo, en estos lugares las compa~!oa y bancos extranjero•.!. 

celeraron su competencia por la concesi6n de e111pr~stitoa y la construcci6n-ope

raci6n de ferrocarriles, creando al mismo tiempo una amplia dependencia econ6m,! 

ca y determinado estimulo en el campo de la producci6n e intercambio. Por cons,! 

g\liente, el desarrollo econ6mlco chino no men1fest6 un car,cter global, avanz6 

a trav~s de lBl!I condicione• creadas por las 1n1ciativa11 extranjeras; 2. Loa .s2E! 

pradores como los cantone•••, en la medida en que M fueron haciendo independie,!l 
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tes, no contaron con los incentivos necesarios para ampliar.cualitativamente 

las empresas comerciales e industriales¡ 3. El desurrollo de la agricultura, el 

comercio y la industria de China no se efectu6 mediante cambios fundamentales, 

en gran medida porque el gobiérno central no present6 las iniciativas necesa~ 

rias para tal fin. Sin embargo, surgieron empresas privadas, del gobierno y e111-

presas del tipo Gua~du Shang-ban, dirigidas por comerciantes y supervisadas -

por funcionarios del gobierno95 • Pero ninguna disfrut6 de una plena organizaci6n 

y desarrollo, a causa de la escasa movilizaci6n del capital y una adecuada mot,! 

vac16n de quienes las dirig!an; 4. La producci6n o ~xportaci6n de seda, t6 y -

porcelana, se realiz6 bajo la carencia de melios de producci6n. Adem&s, al no.!. 

xistir la producci6n mecanizada en gran escala, por raz6n del atral50 t&cnico e

xistente, los productores y exportadores chinos.no pudieron competir con· los --

productos extranjeros en calidad o precios; s. A pesar de que el gobierno cen--

tral y los gobiernos provinciales no movilizaron las fuerzas necesarias para l,g, 

grar un desarrollo considerable mis all& del sentido de auto-i;uficiencia, s! se 

di6 una ligera transformaci6n gradual que afect6 la estructura de la sociedad -

china. 

Con el fin de mantener cierto orden en las explicaciones •elativas a los --

puntos precedentes, se adopta la siguiente periodizaci6n1 1. 1962-77 1 periodo -

ée la industria militar; 2. 1978-94, periodo de la industria Guan-du Shang-ban96 

o de la supervisi6n del gobierno y operaci6n del comerciante. 

Adn cuando no hablan condielonea.propicias para la 1ndustrializaci6n co~ -

la existencia de un eficaz desarrollo agr!cola 1 un grado considerable de comer

cial1zaci6n, la adécuada explotaci6n de recursos naturales b.lsicos como hierro, 

cerb6n y acero, as! como por un eficiente desarrollo tAcnico-cientlfico, desde 

1859 :l ~efor!!lador Taiping, Ju.;g Jen-kan propon!as la const~cci6n de ferroca-

rriles y barcos, el establecimiento de bancos, construcci6n de almacenes para -

cereales y otrcs medidas, con el fin de sentar las ba~~• de un nuevo tipo de d.!, 

" . sarrollo econ6mico en China • Estas proposiciones no se realizaron en forma 1!l 

mediata. La industria moderna.en China se 1nici6 con la peque~• producci6n de -

armamentos y equipos navales, en cuyo proceso destac6 la instalac16n del Arsenal 
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de Kianqnan (1865) en Shangjai y el astillero Ma-wei (1866) en F'udyou con la Pª!. 

ticipaci6n de t~cnicos franceses. 

Para 1872, empresarios como Tang Ting-shu, Ding Ji-chang, Feng Guoi-fen, Dyu 

Chi-dyao, Li Jung-dyang y Sheng Hsuan-juai, organizaban una empresa no militar -

denominada Sociedad de Navegaci6n de Duques Mercantiles de China. Financiada en 

parte con subsidio del gobierno, inici6 ~s actividades comerciales en 1873 bajo 

la direcci6n del comerciante Oyu Chi-ang, con tres barcos que viajaban entre --

Shangjai y Tientsin, pero 20 aaos despues tenla 26 barcos y un campo de acci6n -

mayor. La Sociedad se inici6 con un capital de 110,000 taels98
1 permaneci6 por• 

tiempo considerable bajo la supervisi6n del Encargado del Comercio en el Norte -

de China, Li Jung-dyang, mientras que entre 1885-1902 Sheng Hsuan-juai la contr,e 

16 1 de1pue1 Yuan ~hi-kai y otra vez Sheng. Esta·Sociedad ten!a tres secciones P! 

ra su funcionamiento1 la oficina naval se ocupaba de las carqas y operaciones do 

los barcos; la secci6n fiscal de las finanzas YI la oficina administrativa gene

ral. cuando la Sociedad necesit6 dinero recurri6 a los empr~stitos de firmas ex

tranjeras como la c!a. Russell, la c!a. Ademaon Bell, la c!a. Jardine-Matheson y 

la Corparaci6n Bancaria Hongkong-~~anqjai99 , pero casi siempre pag6 sin presio-

nes. En 1909 1 la Sociedad pas6 a formar parte del Ministerio de Correos y Cor.runi 

caciones. 

Pr!cticamente, con la organizaci6n de la Sociedad de Nevegaci6n de Duques -

Mercantiles de China se encaus6 el proceso industrial Guan-du Shang-ben. No obs

tante, esta f6rmula alcanz6 un desarrollo m&s amplio durante el per!odo 1878-94 

y despues, cuando " ••• la Oficina de Rentas1supuestamente controlaba l~s finanzas 

de toda la naci6n, pero en realidad las oficinas que pose!an el dinero eran lar. 

tesorer!as provinciales sobre las cuales los qobernadores qenerales ten!an m!s -

100 ~ autoridad que la Oficina." Aun as!, la autoridad de los gobernadores era rel_! 

tiva, por ejemplo, Li Jung-dyang pod!a manejar los ingresos de Jobei (1901), pe-

ro no ten!a derecho a intervenir en al control de los ingresos de otrns provin-

cias y menos hacer uso de los recursos financieros de toda la naci6n. Aparte de 

la limitaci6n empresarial de los funcionarios, loe comerciantes tampoco disfrut! 

ban de plenas garant!as, por esto el empresario Dyeng Guang-ying abogaba (1092) 
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para qUe a la clase comerciante se le concediera legalmente una alta por.ic~ón -

social y de esa manera pudiera realizar sus actividades en condiciones adecun-

das101. Adem&s, la posici6n legalizada de los comerciantes ser!a una ef~ctiva -

defensa contra la !nj erencia extranjera; tambien suger!a la reor9irnJ.l\aci6n del 

comercio,e industria mediante los procedimientos occidentales. 

Antes de indicar parte de los avances del per!odo 1878-94, es conveniente -

hacer notar las caracter!sticac esenciales de la fÓr!:lula Guan-du Shenc-bcn como 

sigue1 "1• La relaci6n estrecha de lai; industriao Guan-du Shcn9-ban o lof foc-o~ 

regionales de poder pol!t:ico que se der.arrollaron derp•Jc~ de la Rcbc-1ión Tüipin9; 

2 •. La dependencia de estas empresas del capital y, en m~nor grcrlo, del pP.r~oncl 

de los comerciante& en los puertos por tratado de Chine¡ 3. El papel d~ los ~u~ 

Cionarios y los m~todos burocr.&.ticos tradicionale:; en su direcciln y la ccnre-

cuente deficiencia en las pr&ct:icaii de negocio~ racionalizados; 4. 1.1 \1Jlncra!:,! 

lidad de este moderno sector de la economía de China ante laE extoriicnec ofi

ciales¡ !i. La importancia de la conces16n a 1015 monopolio.!: prctcg1.!CE oflcial-

mente. 11102 ' 

Como ye se h• dicho en parte, el gobierno de China s6lo financiaba en cier-

to grado a determinada empresa, porque no e1t•ba en situaci6n de proporcionar -

amplies y continua• contribuciones financieras, los comerciantes accionistas ~ 

contribu!an con otra parte del capital, a~n cuando su Gnica protección era el -

poder de un funcionario o grupo de funcionarios que ten!an inter~s en la einpre

sa, tambien alguno• funcionarios invert!an dinero bajo los nombres de ciertos -

comerci•ntes. La f6r111111a Guan-du Shang:ban no tenia una le9islaci6n institucio

nel, no contaba con un c6diqo comerci•l• El director de una empresa industrial 

tipo Guan-du Shang-ban tenia por lo general un puesto oficial, se entend!a con 

los gobernadores locales para asegurar algunas facilidades como la reducción de 

impuestos, ademAa, firmaba los empr6stitos y aprobaba le colaboraci6n t~cnica -

ext:ranj era. Por razón de una 1nadecuada adm1nistraci6n 1 por carencia de prei:u

pueat:oa, personal t6cnico eficiente, materias primas, transportes y mercados P.! 

ra 1\18 productos, varias einpre••• frac•l4ron. 

Por lo ..- ~e•pcmde a 101 avance•, estos H Mnife1t1ron en 11 1ndu.stri1 

.. 
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del hierro y cnrb6n, textil, naval, telegr&f1ca y ferroviaria, principalmente. 

Como la construcci6n de barcos, canones, rieles y maquinbria en general cer!a 

imposible sin la producci6n de hierro, carb6n y acero, ~e orgnnizaron alc;JUnos -

establecir.>icntos para tal fin. Por 1878 1 la Sociedad de NEvcgE.ci6n de Buques -

Mercantiles de China organiz6 la Empresn Carbonera de Kaiping en la provincia -

de Jobei, siendo los ingleses ~.R. Burnett y c.w. Kinder los ingcnic:os princi

pales. Tal empresa desarroll6 r;us actividades con éxito relativo, por tal moti

vo entre 1900-01 pas6 al dominio de una firma inglesa denominada C!a. China de .. 

Mincr!a e Ingenier!a, en 1912 se reintegrabc a la c!a·. Minr.ra Anqlo-China de -

Kailan, con actividades en Tientsin, Lendyou y Kann1. Teniendo casi el micmo C.!, 

r&cter de le Empresa Kaiping, hacia 1889 el gobernador general de Jubei-Junan, 

Oyan7 ::>y!-dur.g y otro•, organizaban los Talleres Metal~rqicos Jimy,..nci. Por 1594, 

Dyang como gobernador 9ener1!1l de Nnnk!n y i;u grupo explotaben lec Minas de Hil!

rro Da-ye en Jubei, empleando técnicos alemanes. 

En el campo de la industria textil 1 el empresario DFo Drung-tang or911niz6 -

(1878) en Lendyou (Kan6U) un taller lanero, con 1.a particici911ci6n de t6cnicos 

y herramientas alemanas. En 1882 y por iniciativa final del Gran Srio. Li Jung

dyang. se propuso la creec16n del Taller de Tele E: de Alood6n de Shan'l1 ai, el 

cual despues de una serie de reajustes se. orgenizeb~ en definitiva por 1894 con 

el nombre de Sociedad de Hilados y Tejidos de Algod6n de Shanqjei. D~~de los i

nicios de los años 90, L1 Jung-dyang, Dyang Dyi-dung y el tembien empresario -

Sheng Hr;uan-juai, consideraron que con la creaci6n de m&s establecimientos tex

tiles se lograr!a la elililinaci6n gradual de las importaciones extranjeras. 

Respecto a la cuesti6n naval, al terminar la guerra con Francia (1883-85) 1 

el Comisionado Especial de Fukien, Oso Dsung-tang, el Comandante de la Escuadra 

de Fukien 1 Dyang Bei-lun, y el Inspector General de Aduanas Mar!timas Chinas, -

R. Hart, colicitaron la reorganizaci6n de las cuatro escuadras exiatentes en -

for:na ccparada. Esas escuadras eran las de Beiyang (Oc&ano del Norte) con sede 

en Tientsin, Nanyang (Cc6ano del Sur) en Nank!n-Shengja1 1 aa! como las de Guang 

dung y~· Diupuea de que las fuerzas francesas destruyeron la Escuadra de 

!ukian, por decreto del 15 de octubre de 1885 se cre6 le Adlnon. de l• Harina de 
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~ con la finalidad de reorganizar las cuatro eacuadraa, el re&Ultado solo -

fue pa·rcial. Por 1888 1 la Escuadra de Beiyang ten!e 28 barcos con organizaci6n y 

equipo deficiente. El Gran Srio., Li Junq-dyang y SUL r.olabora~~ree re~condicio

naron Puerto Arturo y Weijaiw~i, mediante la participaci6n de la cía. Jardine-Ma 

~ Aparte de no practicar una adecuada administraci6n de fondos para reor!J.! 

nizar la Marina, los funcionarios adeeritos no tenían un alto sentido de respon

sabilidad y disciplina, adem&s, Li no ~ealizé con honestidad el nombramiento de 

tales funcionarios103 • Deapues de todo, loa esfuerzos reorganizativos navales, -

no pasaron la dificil prueba que EUrgi6 ante la guerra con JepcSn. 

A diferencia de los mlnimoa alcance• en la conforniaci6n de la Marina, el go

bierno chino alcanz6 aayor 'xito en el desarrollo tel99r,fico. No obstante que·

la C{a. Telegr&fica Inglesa Oriental de Australia y China, as{ como la cia. Tele 

gr&fica del Oren Norte104 , por 1870-71 obtenlan respectivamente la garantla para 

instalar loa cables Hongkonq-Shanqjai y Vladivostok-Sh~ngai 1 fue hasta 1879 cue.!! 

do las autoridades chinas permitieron la conatrucci6n de la linea Dalcu-Tientsin 

para prop6s1toa militares y civiles. Un al'lo despues, el Gran Srio. Li Junq-dyang 

sugerla la inatalaci6n de las llneu Pekln-Nankln y Pek~ankou. Adn cuando es

tas l!neaa no se construyeron 1nmediat1111ente, por 1881 se conclu!a la linea Tient 

sin-Shanqjai, deapuei 1e extend!a a Pekln. En eee año.~ se organizaba en Tientsin 

la Adm6n. Telegr&fica China, el empresario Sheng Heuan-juai ocup6 el puesto de -

director general. De inlnediato plene6 la uni6n de las lineas telegrAficas chinas 

con les francesas de Yunnen y Guangdung, as! como con las l!nees rusas de Manch~ 

ria. En.1884 se instalaba la linea Kiangsu-Dyekieng-Fukien-Guangdung105 , de1pue1 

surq!a le linea Jubei-Ssedyuan-Yunnan, ambas construidas con fondos provenientes 

de los comerciantes locales y controladas por la Adm6n. Teleqr&fica. 

Sobre la importancia ferroviaria en China, a pesar del desacuerdo aobre la -

linea Shan9jai-Wueung, ye en 1878 el proqreaiata H.&Ue Fu-cheng sosten!e1 "•••ªi 

China pudiera adoptar el ferrocarril, entonces las ¡rea distantes ae acortar!an, 

lo eatancado eatar{a en movimiento, 101 costos 1er!an reducidos, y lo disperso -

aer!a concentrado.,.e1to muestra que loa ferrocarriles y lo• barcos son mutuameu 

te ~tile1.,.e1to muestra que loa ferrocarril•• y la minarla son mutuamente 1erv! 



35 

ciales.11106 La prcocupaci6n de Hsue empez6 a tomar forma por 1880-01, cuando el 

ingeniero inglé11 c.:-1. l<inder y el empresario Tang 'ring-shu hicieron posible la 

construcci6n del FC Dangshan-Hcukouchwan. Luego (1897), como consecuencia de la 

guerra con Francia y de un programa de modernizaci6n en Taiwan, el gobornndor -

Liu Ming-chuan y el ingeniero brit&nico H.c. Matheson iniciaron la construcc16n 

del ~C Taiwan, cuya. terminaci6n final se realiz6 en 1891-93. Tambien en 1887 --

surg!a la Adraón. de Ferrocarriles Chino a, con :1u Ting-fang co:no director y c.w. 

Kinder como jefe de construcciones. 

Por 1800 se tcrninaba la construcción del FC Tientsin-Dangku-Kaiping (D,Jng

~), en la provincia de Jobei. Hacia 1894, el Encargado del Comercio en el -

Norte de China, Li Jung-dyang, creaba la Admón. de los Ferro·carrilea del Norte 

de China. Tambie_? en 1894 se terminaban las lineas Tientsin-Pek!n y Dangshan-· 

Shanjaiguan, con lo cual se imponía la decisi6n del· Gran Srio. Li Jung-dynng 

sc~re aquélla del gobernador general de Nank!n, Dyang Dyi-dung, quien estaba a 

favor de la l!nea Lukou-chiao-Jankou o~· as! como por el empleo de capit_! 

les y materiales chinos. Un hecho que marc6 el dominio de las iniciativas de Li 

sobre las de Dyang, radic6 en que 1:1ed1ante "••.un edicto de abril 11-1891, out,2_ 

rizado con base a la solicitud de Li para que los 2,000,000 de taels dispuestos 

para el FC Lu-Jan se transfirieran a su control para el propósito de extender -
107 . 

la linea Dangshan-Shanjaiguan y rn&s all& del paso a Manchuria." De este modo, 

la controversia ferroviaria era ret:t1elta favorablemente a Li Jung-dyong y sus -

colnboradores, constituyendo un eje~plo de su poder regional y de su mayor in--

fluencia ante el gobierno central. Pero al rai~~o tiempo, esta situaci6n mostra

ba la falta de unidad de criterios en lo:i p.rocc:;os de r.1odcrnización, restrin-

giendo con ello el desarrollo de las iniciativas y en consecuencia de China. 

c. CONCLUSION. 

Uno de los aspectos esenciales de los procesos pol!ticoz, industriales y -

financieros de Europa, Estados Unidos y Jap6n, consisti6 en su diferente tipo -

de desnrrollo, debido esto a la lucha constante entro fucr::os conwcrvadoras y -
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liberales del 61glo XIX. Hacia 181! 1 mientras Inglaterra desempei\aba una poci--

ci6n heqem6nica mundial, sufr!a en parte los efectos de una sobreproducci6n, i

niciaba una nueve pol!tica colonial. Otros estados, como Francia, B~lgica, Ale-

manie y tatados'Unidos, disfrutaban ya de considerables influencias pol!tico-e

con6micas. De Jap6n puede af irmarae que por los ai\os 80 y 90 hab!a alcanzado un 

deS11rrollo pol!tico-ccon6mico considerable, como resultado de una serie de pro-

gramas innovadores, la centralizaci6n bancaria, i;u car&cter expansion1cta, el -

triunfo sobre China, el control de tarifa• y la adopc16n del patron oro. Zn tt_!l 

to que en Rusia, Italia y otros estados europeos el capitalismo industrial se!. 

nielaba en la áltima d6cada del siglo XIX, los estados mAs deiiarrollaC:os se e.a-

racterizaban por sus relacionea de producci6n e intercambio monopolistas. 

Para el nuevo sistema industrial-financiero fue muy importante le "cooperc

ci6n" entre lo• gobiernos, les compai\!as privadas y los,empreiiarios, pues con -

base en tal "pol!tica cooperativa" encontr6 condiciones favorables hacia el au

mento de beneficio• econ6micos y aocio-pol!ticos, es! como en la real1zaci6n de 

las innovacj,ones institucionales, agr!cola.s, tecnolÓgicas y financieras. Un ag.. 

pecto m&s de la sociedad ~apitalista industrial y financiera se ubic6 en la e--

xiatencia de guerras civiles e interestatalea que provocaron crisls y reajustes, 

as! como en el hecho de realizar en for111a directa o indirecta la pr&ctica indu!. 

trial-financiera en &reas externas que funcionaron coao puntos vitale• de apoyo. 

En áltilla instancia, el inter&s por lo• espacio• econ6.icoa lo propicieron les 

minorf.aa cepitaliataa caracterizada& po¡; su• niveles pol!ticos, industriales y 

financieros desiguale•, lo• cuales buscaron lea ~ayores ganancias posibles d!s

de dentro y por fuera de loa estados capitalistas, contando con la cooperac16n 

e interconexi6n de lo• 111eCani .. oa pol!ticoa • ideolÓgicoa, que a fin de cuentas 

justificaron el procedillliento expanaioniata. 

De acuerdo a estas condiciones y el bajo desarrollo de las fuerzas product! 

vas en China, loa poderes expansioniataa realisaron principalmente una penetr•

ci6n polltico-econ6mica gradual a partir de 101 al\oa 30 del 1iqlo XIX y en for

ma m&e consistente deap.aea de la !JUerra An9l~_!I_~~· Durante el periodo 18&2-95, 

cabe remarcar que en el procHo de penetraci6n en China, los 11edioa de prea16n 
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y reactivac16n de loa poderes consistieron en: la provocaci6n de guerra&, la 

firma de tratados desi1JUeles con derechos extraterritoriale& y de naci6n mAs fa 

vorecida, la organizaci6n de empresas privadas y bancos, cierto financiamiento, 

la participac16n importante de loa extranjeros en las importaciones y exporta~ 

cienes de mercancias, la injerencia aduanal, el apoyo de los gobier1•0& r.ietropo

li tanoc en la cxpansi6n de intereses y la injerencia pol!tica. 

La penetraci6n pol!tico-econ6mica gradual de los poderes expan~ionistas, 

prcvcc6 en China loa siguientes rellUltados: t. Puesto que el gobierno chino ad

quiri6 el compromiso de pagar indemnizaciones por los daños a los intereses ex

tranjeros y por la recuperaci6n de territorios (Ili-Liaocung) 1 as! como por e-

fectuar erogaciones en la rehabilitaci6n de sus defensas militares, por perder 

en torma gradual el derecho de recepci6n tributaria en los lugares conquictadoc 

por loa extranjeros, y por la aceptaci6n de empr~stitos con tus respectivos in

tereses, la econom!a china se debilit6 aun m8s; 2. Ante la creciente injerencia 

extranjera y la incapacidad del gobierno chino para frenarla, i:urgieron rebeli,g_ 

nes e incidente• que aqudizaron las relaciones entre China y los poderes, debi

do a mu consecuencias; 3 .. La demarcaci6n de zonet: de int4!r~s por los extranje .. 

ros en laa fronteras chinas, constituyeron la bare para operaciones o conflic~ 

tos posteriores que se extender!an a las zonas internas; 4. Parte de los cxtra.!l 

jeros controlaron de modo considerable el mecanismo aduanal y el comercio e in

dustria, proce1os reqularizadoa por el eetablecimiento de su1 propios bancos,. 

compa~!as, y medio• de transporte; s. En el per!odc 1842-95 y por motive de su 

desarrollo industrial, financiero y naval, Inglaterra cre6 m11yore1 interese• en 

China por contrapoaic16n a Ruda, quien reactivada su part1cipaci6n; 6. En va

rias zonas del interior de China no 1e not6 una rivalidad conaiderable entre .... 

los poderes, por las dificultndes de acce11<> y decidido inter~s, mientras que en 

los llai:iados puertoc por tratado con sus concesiones se di6 hasta cierto punto 

una pol!tica cooperativa, fue en las fronteras donde esa rivalidad empez6 a ma

nifestarse en gran parte por la adquisici6n de posiciones estr•t~gicas. 

Si bien la guerra que perdi6 China frente a Francia en 1885 demoatr6 lo po

co que re heb!a avenaado e los campos militare•, politices y adJl:1nistrat1vcs, 



-
38 

fue la derrota ante JapÓn una década despues la que coloc6 a China en una mayor 

evidencia de atraso, por contraste, el gobierno ja~onés no s6lo se preocupó por 

alcanzar un desarrollo capitalista al estilo euro-norteamericano, sino que en -

el proceso de expansi6n aplic6 los métodos del sistema imperialista occidental, 

de modo singular en Corea y China. De esa manera, el desenlace de la Guerra Chi 

no-Japonesa permite .valorar los puntos siguientes: 1. Japón ganó la guerra como 

consecuencia de tener una mejor organizáci6n econ6mica, política y militar; 2. 

los dirigentes chinos comprobaron una vez más la ineficacia de sus estructuras 

conformativas, lo cual les llev6 a la reorganización de los principios de segu

ridad y fortalecimiento nacional, a pesar de las nueves complicaciones por ve-

nir; 3. La no cooperación de los poderes para evitar la Guerra Chino-Japonesa .2. 

bedeció no tanto a la existencia de otros con1promisos, sino mas bien al interés 

conjunto de obtener más beneficios de China una vez arruinada, como sucedió en 

realidad; 4. Las ventajas conseguidas por Japón se erigieron en grado consider!. 

ble como una muralla para Rusi11 y otros poderes, por lo cual buscaron su modif,! 

cación y con ello no concederle ventajas de ninguna !ndole; 5. Lo m&s signific!. 

tivo se ubicó en que la victoria japonesa provocarla una decisiva pen~tración -

imperialista en China, cuyo proceso originó una nueva reacción violenta de los 

chino-manchúes y; 6. Corea seria puesta en otra dimensión de disputa, pues a la 

anterior disputa chino-japonesa.la sustituyó la rivalidad ruso-japonesa que ter 

minarla en otra guerra decisiva (1904-05). 

Ante la polit.tca imperialista, el gobierno central chino y algunos goberna-

dores provinci11les sintieron la necesidad de modificar su estructura traclicio-

nal mediante lo pol!tica de aut~fortalecimiento y ~~~.!lsf~rmaci§n __ gi::a~uol. En -

la pr!ctica, estas pol!ticas sólo en una m!nima parte se materializaron, pues -

maa bien predominó el nivel teórico-ideológico. Durante el periodo 1842-95, el 

gobierno y pueblo de China asimilaron de manera lenta los adelantos occidente-

les, debido a su· propia convicción sobre sus valores nacionales de auto-sufi--

ciencia intelectual y econó~:c~, en consecuencia aplicaron parcialmente la exp.!!. 

periencie euro-norteamericana. 
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CAPITULO I. 

1. Las asociaciones monopolistas más representativas fueron: Cártel, Sindicato, 
Trust y Consorcio. Pare una caracterizaci6n de les mismis~-f>úéde 'coñsuí 

tarsé-ef· sigl.iieñte'übro. -

Eduerdo del Llano. El Imperialismo, Capitalismo Monopolista. La Habana, Ed,! 
torial orbe, rñsHfi1-to C:ubano·d-el Libro, 1910; ·p. 49..'..5á~ 

2.·El hecho de no indicar la conformación e integraci6n político-económica al 
modo de producción capitalista de Holenda, Suecia, Italia, Dinamarca, -

Austria-Hungria y otros estados europeos, obedece a dos motivos: primero, -
no se trata de restarles méritos, pero su desarrollo fue menor; segundo, su 
participación en el proceso de penetración en China fue m!nima, aún durente 
la decisiva penetración (1895-1915). 

3. Sobre el inicio de la revolución industrial existe cierta diferencia en a--
tenci6n a los enfoques. Por ejemplo, ei Profesor Turna establece que con 

la revolución industrial configurada en la segunda parte del siglo XVIII en 
Ingllit:erra--t:uvo li.igar-Ia época moderna, a partir de la cual Sf! inició la po 
lítica de despegue, el progreso tecnológico, la maduración de las economías 
europeas, nuevas manifestaciones políticas y adquisiciones territoriales.· 

A diferencia de Tuma, Cole afirma que la revolución industrial tuvo lu
gar en Inglaterra mas bien despues que antes ae 1615, sobrevino cuando las 
guerras y las cr!sis inmediatas hab!an terminado. 

Por su parte, Knowles establece que la revolución industrial se inicia 
en Estados Unidos despues de 1840, en Alemania despues de 1~ en Rusia -
despues de 1890. Debido al desarrollo de la energía del vapor, el uso de -
carbón, la fundici6n de hierro, el surgimiento de la ingeniería, la produc
ción de máquinas y herramientas, y el desarrollo de la industria química. 

~lías Tuma H. European economic history. Tenth century to the present, 
theory and history of economic cfianq_e. Onlversity of daiifornia, 1971, p. -
·i93. -
G.O.H. Cole. Introducción a la Historia Económica 1750-1950. México, FCE, -

1977, p. 

Lilian Charlotte Knowles. Economic development in the nineteenth century. -
France, Germany, Russ!a and the Onited States. London, 1952, p. 9 • ... _.. . . . ' --·-··---

4. G.D.H, Cole. Op. cit. P• 57. 

5. Durante el siglo XIX y parte del XX, los bancos estatales y privados obser-
varon una estrecha colaboraci6n en Inglaterra, Francia, Alemania y Bél

gica. Entre los bancos privados destacaron aquéllos de los Rothschilds, Ba
~, Brown Shipley,. Glyn Mills, Currie y Schroders. •· · · · - · • -

'Herbert Fei s. Europe the world 's banlcer 1870-1914. An account of european -
foreign iñvestment and the conection of worlo /íriliñce with di~lomacy 1 '
before the war. New York, 1964, p. B. 

6. Según H. See, las sociedades por acciones surgieron en Inglaterra entre la 
segunda mitad del siglo XVI y los !~icios del XVII. 
Para Cole, "L11s grandes compai'lias por acciones de la épocafilglo XVID 

no eran en su mayor parte emprei•11111 iriill.i-sfriiifes'sino aventuras co::!lerdales, 
tales como la Compai'l!a de l~s Indias Orientales. La manera primordial de h~ 
cerse rico no era fabricando articules sino compr&ndolos de los manufacture 
ros y vendi~ndolos a mayor precio." -

Hilferding afirm61 " ••• f:l tinc- d~ interés por el capital monetarfo pt·e~ 
~o ~ rliEposi~i6n ~n forma de aceioner no est& determinado de anter.>ano como
tal, sino que se trata Únicamente de un derecho a participar en la renta~ 
(beneficio) de una empresa determinada ••• Ciertamente, las sociedades por ac 

cionesr y ptincipalmente las mAs importantes, productivas y trascendentales, 
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est~n ~ominados por una oligarqu!a o incluso s6lo por un gran capit3l1sta 
(o un Banco), que, en realidad, tambien est&n enteramente interesados y son 
independientes de la masa de pequeños accionistas. Adem~s, los directores, -
la vanguardia de la burocracia industrial, tanto por las participGciones de 
consejero como tambien, y sobre todo, por la poses16n generalmente amplia de 
acciones, est&n interesado.a en la empresa.~ 

Henri See. Or!genes del Capitalismo Moderno. Trad. de H. Garza, 3a. reinpr. 
H.!xico, ftE, 1914, P• SO. 

G.D.H. Cole. Op. cit. P• 43-44. 

R. H1lferding. El Capital Financiero. La Habana, Im;tituto Cubano del Libro, 
1971 1 P• 110 1 129-130. 

7. G.D.H. Cole.~· P• 84. 
o. Rondo Cnmeron E. France and the econcmic development of europe tíl00-1914. 

Conquesta of peace ánd seeds of war. New Jersey, Pr!ílceton Onlverslty 
P:cs~ 1 1961, P• 504. 

9. Ernest Bog11rt L. Ec:onomic hiatory of ·europe 1760-1939. New York, 1942, p.334. 

10. Ellas Tuma H. op. cit. P• 274. 

11 • ..!2!.2: P• 275 • 

12 • '' P• 276 • ... 

13. 

14. 

.. 
" 

P• 276. 

P• 312. 

15. Lilian Charlotte Knowles. cp. cit. P• 174. 

16. WilliaM Otto Henderson. La Revoluci6n Industrial en el Continente. Alemania, 
Francia y Rusia, 1aob-i914. wasfilngton, b.e., 1961, p. 224. 

17. Lilian Chsrlotte Knowles. Op. cit. p.193. 

18. Werner Richter. Breve Historia de los Estados Unidos. Buenos ~ires, 1962, P• 
141-142. 

19. William Wirt Loclcwood. The economic development of Jap.:in. Growth and structu 
ral change. New Jersey, Prlñceton unlvers!ty Press, 1970, P• 5, ti. 

20. Henry Rosovsky. Capital formation in Japan lDGS-1940. New York, the free -
press of Glencoe, o d!vhion oí Ch., Croweil-coilier publit:hing company, 
1960, P• as. 

21. ~ P• 63 1 65 1 72 1 78-79. 
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tI. DECISIVA PENETRACION IMPERIALISTA, 1895-1915. 

A. EXIGENCIAS Y FORMAS DE CONCESIONES. 

Sobre la base de la penetraci6n anterior, el interés por ampliar :;u injere.!l 

cia politice-económica y el aprovechamiento de laE nuevas condicioneF P.n China, 

lo& poderes reiniciaron su participación decisiva entre el Tratado de Shimonose 

ki (1895) y las Veirttiuna Demandas (1915), inclu!das casi al final de este cap.f. 

tulo. En eEta delimitilción la atención recae Eobre Japón, ya que no tÓlo se for-

talece como centro de poder pol!tico-económico en el Este de Asia, ~ino que en -

gran medida compite con los poderes euro-norteamericano5. Ar.! como la nel Japón, 

durante el per!odo adquiere una importancia determinante la participación de Al,! 

mania y Estados Unidos, debido a rus particulares pr!cticas pol!tico-·económicas. 

Por otra parte, en los planteamientos se notar! 'cierto carácter unilateral, mas 

la solución de esto radica en la interconexión de_ los cap!tulos, como ya se hizo 

notar. Adem&s, el empleo de la informaci6n he~~roqr&fica suministrará un nuevo -

panorama. 

1. Limitación del triunfo japoné&. 

Una vez iniciada la Guerra Chino-Jaoonesa1 , los poderes se preocuparon por -

l~ protecci6n de sus ciudadanos e interecec y por observar la neutralidad. Al -

mismo tier.1po, Rusia y Francia advcrt!an al Jap6n ::u indisposici6n tobre la adquJ:. 

sici6n territorial continental y la pretensión de obtener ventajas iguales. Como 

medio rl!'l protección los poderes no solo aumentaron el nú1~ero de sus soldados2 , -

&ino que en cierto modo movilizaron sus fuer::a:: no•13le!' 1 indic!ndoEe que "Los b~ 

tj\Jf!S de guerra francés "Lion", ~1 11\iolf" (aler.16n), el "Linnet" (ingléc), el "l'.o-

nacay" (americano) y el "Sivootch" (ruso), han partido •• ~ Shangjai "!r .. Tient

i;in para proteger a su:: nacion~lcc. 113 • l'or el intcr6c de aplicar un.i vez m&s i;u 

pol!tica de arbitraje imperialii::ta, en San Pctcrcburgo ce advert!a que, ''Ru&ia -

no tolerar!a la disminución del territorio de Corea ••• ~de~~!i-••c& absolutamente 

preciso que la Corea y la llanchuria queden f'uera de las 1111piraciones y de la in~ 

tluencia japonccas. 114 Luego 1 como conr;ecuencia de que Inglaterra ruger!a la neu-

tralidad, on Paria se recomendaba 11 ••• no dejar a Inglaterra tener la primacía, -
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~.1no que en todo caco !"rancia obtenga toda11 111s ventajas que Inglaterra quiere 

ohtP.n,.ir. 115 As! se cstablcc!a el principio de iguales ventr.jas pol!ticas, tcrri-

toriales y comerciales, lo cual ser{a hasta cierto punto 1.:!lposible en un oseen!_ 

rio caracterizado por desconfianzas y rivalidades. 

Durante enero-abril de 1095, cuando se efer.tuaban las negoc1Qcioncc de paz, 

~ientras el gobierno chino &ol1citaba sin ~xito la mediación de las potenciaF -

para que le ayudaran, el gobierno japon~s declár6 que no neceritaba ninguna in

tervenc16n europeo6 , excepto la cooperaci6n norteamericana7• Eeta declarac16n -

no cl'!mb16 la actitud de P.uDia, Francia y Alcr.icnia. Oei::puec ce firn11rEe el~ 

do de Zhimonoseki, no obstante la ind1caci6n del gobierno inglh de que, "Lor: -

japone11ee recogen ahora el iruto de ~e victorias ••• nadie tiene el derecho de 

11llpedir&elas116 , los ministros ru&o-franco-Alemr.mes presentaron una Proteeta Con 

junta para la revisi6n de dicho trat~do "• •• alegando que la pocesi6n, por el Ja - . . -
p6n, de la pen!nsula de Liaotung ser& una amenaza constante contra le capital -

de China y una amenaza tambien, a la independencia de Corea, por lo que las 'trea 

potencias 1ns1nuan la conveniencia de que el Jap6n desista ée le posesi6n de a• 

qu~lla ~n!nsula, ••• 119 La negativa darla cor.to resultado una demosti::aci6n naval 

de Rusia o de todas las escuadra& europr.astO y el bloqueo de todoE los puertos 

japonefll'G11 • Ante esta P.Xigencia, el gobierno japonl:s conteet6 qu'e no cttaba <le 

~MJerdo porque " ••• de ceder a r:us prctcnsioncr:, se verla expuesto a un levanta-

miento. del pueblo japon~s, que eat& tan exaltado y orgullor:o de sus victorias -

sobre los chino~ ..... 12 Sir. e:r.bargo, debido a la necesidad de reorganizaci6n ad-

m1n1~tr<.tive-.;,ilitar, la iaposibilidad de resistir por la fuerza y la no coopc.

raci6n concreta de otra potencia, Jap6n ced16, pues era mejor conservar la ma~ 

yor parte de sui: ganDnciai: que perderlo todo en caso de nuevas complicacionea. 

En atención a la Proteste Conjunta Jap6n renunci6 a L1aodung13 , en tanto~ 

que la prensa de San Peter!!l:iurgo " ••• exhorta a Rur:ia a que consolide su posi

ci6n en el Extremo Oriente, pucs ••• el Jep6n n6nce le perdonar' lo derrota que !. 
14 ctiba de cufrir." Como u~ ob:>crv11ci6n de er;to tendencia, Ruda. inici6 z;u inj_! 

renda en Coree y flenchur1.a, lugares que l!e convertir!sn en centros de dii;pute 

imperialista. Por su parte, lo prcnce ~rencere rnancjebe ya la politice de corn~ 
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'"nrncionl"f 15 , c1rnndo los gobiernos de Chine y Japón reiniciaban rus relacio-

ne5 d1plom~ticl'l~16 • Sobre la retrocesión de Liaodur1g, en octubre se afir1~aba: 

"!!" c;uedado fij11da definitivamente la lnd•mnización ••• , en 30 r.1illone~ de tacls. 

Pero el gobierno japon~s exige del gobierno chlno un11 garant!a de que no cede

c!er! 11qu~l territorio, nl chora ni en lo futuro, a Rusia, Franela o Alemania."17 

El Convenio Adicional Chino-Jnpon~s 18 se firmó el ocho de noviembre, tu art!C1:!, 

lo II indicaba la comp~nsación citbdd y el V sefialaba la autoridad del texto -

inglés. En cuanto a la solicitud japonesa, los acontecimientos pootcriores de-

nostraron su nulidac.1, pues como ejemplo de su "amistad sincera" Rusia ocupó L~ 

shun (Puerto Arturo) y extendió su influencia por el norte de China. 

2. Concesiones de terrenos y ocupaci6n de zonas ettrnt~gicas. 

A partir del Tratado de Shimonoseki los poderes se preocuparon por hacer ~ 

fectiva eu pol!tica de nuevas exigencias y compensaciones, ubic6ndoEe éstas 

primeramente en dos c3mpos como el de las concesiones de terreno&19 y aqu~l C,2 

rrespondicnte a la ocupación de zonas estrat~gicas. Según la ubicaci6n regio--

nal-ternporal, las principales conccsioncc ce otorgaron aE!: alenanes en Tien--

tsin y Jankou (1895); rusos en Jankou (1896) y Tientsin (1901); Japoneses en -

Jandyou y Sudyou (1895) 1 Jankou (1898, extendida en 1906) 1 Tientsin y·canton • 

(1898), Amoy (1900) y Dyungking (1901); ingleses en Tientsin (desde 1061, ex--

tendida en 1897 y 1903)1 norteamericanos en Amoy (1899)1 belgas en Tients1'\ --

11901); franceses en JanJ<:ou (desde 1866, extendida ''" 1902); Establecimiento -

lnternacional en Gulangcu (Amoy, 1902); Eetablecimiento General Extranjero en 

Dyangrha (190411 Establecimientos Generales Extranjeros en Dsinanfu, Dyoudsun 

y HPih,d,,,~. (•l'lH\
20 • 

En cuanto a la caracterizeción de las concesiones, es importante iniciar -

primero con algunos señalamientoc de la prensa me:-:ic11na. Dos notas21 indican -

"conc.<!c•.u .. es de tiP.rras" a Alem11ni11 y Bélgic11, obt~ni~ndose en el primer caso 

el derec!io para ei:;tnbleccr fdbr
0

1c!ls y en el Ft'JUndo como sui;titución de la in

dcmnizac16n monetaria22 derivada del Movimiento I-jo tuan Cv. nota del cap. 

_.!!!.)• En ninguno de 11mboc caceo se se~ela el lugar concreto, probablemente ne 
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23 trata de Tientsin. Otra nota refleja la actitud de los comerciantes franr:·,-r~ 

sos, en el sentido de tener igual participación en las concesiones dadas a los 

anglo-norteamericonos en Shangjai. De una manera concreta hay una referencia s~ 

bre la concesión rusa de 1901 en Tientsin que dice: 11 ... Rusia ha sentido la ne-

cesidad de poseer una parte de aquél territorio para beneficio de sus intereses 

comerciales. 1124 A pesar de que en los señalamif'ntos periodísticos no aparecen -

las condiciones 111edi11nte las cuales funcionar!an dichos "arreglos", rn sola e--

nunciación es bastante meritoria, 

Conjuntamente, el &rea especial para las embajadas extranjeras en Pekín y -

las .~~ll~i:.:_ioni:._:; las administraron cónsules extranjeros, la pre~encia de sus Ml 

dados les permitía protección y se<)Uridad. Por lo dem&s, las _7_~;!~':1':.~ llf'ga

ron a ser centros de nuevas empresas comerciales e industriales, pero tambien -

lugares de marcados contrastes sociales, A manera de resúmen se anotan los si--

quientes puntos: 1. Las concesiones de terrenos se efectuaron tanto en las zo--

nas de inter~s como en las esferas de influencia (v, nota 45, cap. I); 2, Como 

resultado de su penetración pol!tico-económica, los alemanes, japonese~ y bel-

gas, se integraron al sistema de concesiones; 3. La duración de los "arrenda--

mientos" no varió, es decir, continuó la delimitación anterior por periodos ha,! 

ta de 99 años y precios bajos¡ 4. De hecho, las .=_i:_~:_':_~!:., constituyeron regi~ 

nes autónomas y en gran parte perjudicaron los derechos económico-pol{ticos de 

los ciudadanos chinos por mucho tiempo, al fortalecer los extranjeros sus privi 
"'---

legios extraterritoriales, el control de aduanas y la ocupaci6n militar. 

Respecto a la ocupación de zonas estratégicas, CU'.fª base fue la política de 

compensaci6n por servicios prestados contra el J~pón, la prensa mexicana se ºC!L. 

pa m&s de los movimientos rusos que aqué11o·s de los aleman-.s y otros extranje

ros en China. Desde septiembre de 1895 25 se especulaba que los rusos ocuparían 

Lushun. para diciembre buques alemanes y rusos practicaban reconocimiento~ en -

Kiaodyou con el fin de cerciorarse " ••• si conviene para estación navai. 1126 En -

septiembre de 1897~ 7Alemania anunci6 a China 6U intención de ocupar Kiaodyou, -

lugar recomendedo por el ge6loqo F. ven Richthofen y A •. von Tirppitz, quien era 

Srio. de Estado. Un mes despues tenia lugar el Acuerdo de Peterhof28 entre Nic.2 
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lAs II y Guillermo II corno emperadores de Rusia y Alemania, median~e el CU3l el 

gobierno alern~n consegu!a la aprobaci6n de Rusia para 111 ocdpaci6n de Y.!.Jc«iyou, 

cuya acci6n ce real1z6 el 13 y 14 de novicmbra, bajo ligcr11s prot;o!'tas d~ otr.os 

poderes. 

29 
~or el Convenio Chino-Al~~~n ~el seis rle marzo de 10~B se regulari~6 111 2 

cupación alemana, d::-v.l.c,ndo este convenio de tre~ H:ccior.c:; coiio mcdelo11 en a--

.rreglos posler lores ele e~.; nnturale~a. El art!cuJ o I de la primera :!'ecci6n so--

bre aspectoF ger.erelcs indicaba la libre permonencia de soldados al~manes; el -

II, señalaba que el arrendamiento ser!a por 99 añoa, se utiliz~rla p¿rn rcp<ira-

clones de barcos, almecennmiento de materiales y provisiones; por el V, Alema--

nia se compromet!a a la no transferencia de Kiaodyou a otra potencia y a la pr.2. 

tecci6n de lo& nativos. La scgund11 sección especificó conccsionea ferrov!ariar, 

la tercera ouscrih{a las oprracionP.~ de e~tahlecirnientos comercialc~, ~-

ci6n fabril y transportaci6n. Una caract.-rf.stk" rl~ 1 a c>M•p11ción <I~ Kl11od~·ou r_! 

dic6 en que el gobierno alemán declaró la libre octivided comrrci~l, sin distin 

ción do nacionalidad. Hediante un convenio adicional <lPl 17 de abril de 1899 y 

la aprobación de R. Hart, como Inspector General de Aduanas Chinas, Alemania 

consiguió la autorizaci6n para est.11bler.er la Adm6n. de Aduiinar. Her!.tir:lais de ---

Dsingdao. Otros convenios se firmaron en marzo de 1900. 

Ante el procedimiento alem~n, ~l gobierno ru~o so interésó por lograr el --

misr.10 obj11tivo, a pesar de cierto dei::acuerdo. Mientras el Ministro c!e Asuntois -

Exteriot·ei; 1 ¡.¡,¡;. ¡.¡uraviev, declaraba q11e el :norncnto ec-a oportuno para l>!' t1cupa-

ción de Puerto Arturo y Dalienwan, el Minlrtro de Haciendi'I, s.J. \iitte, protes-

t.:iba por P.fa mt>dida al Fo!<tener lo Pi".!IJiPnte: 11 r.es recordé a mis oyenter. c¡ue h~ 

b{arnos declarado resl'etar el principio de integriclnd territorial de Cll!n11 y :ia-

s~ndonos en ete principio for~11mo~ a Jap6n p11~a salir de Liaotun~, <;11e r.omprcn-

de Puerto Arturo y Dalienwan. Adcm&~, me refer! al necho de que hab!a~o~ con--

clu!do una olidnza d.,fensiva secreta con China,••• ,.JO La podci6n razonable de 

Witto y de otros funcionarios, como el Duque A. Mijailovich, se contrapon!a a -

la tendencia da mayor adquisicl6n territorial del Ministro de Guerra, VonnovGki, 

11ur11viev y otroG, que al final se impuso o 
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De esa manera, barcos rusos ocuparon Lushun y Dalienwan el 17 de diciembre 

de 1897, con la aprobaci6n del gobiern,o alem&n, pero sin la autorización del <12 

bierno chino. Rusia notificó a Japón que la ocupación era solo "temporal 1131 • Al 

mismo tiempo, "Rusia no necesitó de una causa sagrada para justificar ru "'ntrñ-

da en Puerto Arturo -o m&s.ali& d~ ningún mínimo interés nacional-. A China, .R~ 

sia explicó que sus adquisiciones fueron por compensación a la a~!.~tP.rl~.~-.P.F._~.": .. 

tada en 1895. A Inglaterra, le argumentó su necesidad por un puerto de agues c! 

lides. Hacia ambas, demostró poder suficiente para realizar una ooeración dif!

ci1.1132 La ocupación de Lushun y Dalienwan se legalizó a favor de Ru~ia por los 

Convenios Chino-Rusos33 del 27 de marzo y siete de mayo de 1898, el período 

r!a por 25 años. Rusia declaró que en su nueva zona no podían entrar barco~ ex-

tranjeros, " ••• solamente los bucrues de guerra rusos y chinos podrán ent~ar al -

dique flotante de Puerto Arturo. 1134 Con esta actitud se inauguraba la oolÍt:ica 

de !'!,:::!!_~errada, punto da partida de nuevas complicaciones. 

Ante lar. adquisiciones rusq-alemanas, Francia e Inglaterra exi0ieron compe.!!. 

saciones. E:'l ~~() .. ~i:.~C::~-:'?!;~C) del 27 de mayo, as! como los Convenios Analo

.~~~nos. del nueve de junio y el to. de julio de 189835 , suscribieron respectiva

mente la ocupación de Guangdyouwan y la extensión de Dyiulung (Kowloon) por 99 

años, mientras que la ocupación de Weijaiwei sería por 25 años o el tieMpo que 

durara la ocupación rusa de Puerto Arturo. Con relación a la ocupación de Wei-

jaiwei es conveniente ~eñalar dos puntos: 1. El hecho de tener lugar &un estan

do bajo control japonés, permite opinar que Inglaterra compensaría de alguna --

forma a Japón, por lo menos con una cooperación política; 2. Aunque el gobierno 

inglés declaró que no causaría ninguna interferencia, serviría como punto estr! 

tégico de observaci6n a los movimientos de.Rusia y Alemania. 

Sum&ndose a las exigencias precedentes, Italia solicitó la Bah!a San ~:en en 

Dyekiang 11 ••• en los mismos términos en que Alemaflia ocupa Kiao-chan tic::J ••• por 

un plazo de 99 años. 1136 Una raz6n por la cual nC' fue satisfecha esta exigencia 

radicó en la prohibición de no m&e cesiones territoriales, decretada ~or la e~-

peratriz TZll•hd itn septiembre del afio anterior (1898 J. Adem&s, por 1899 h11hf an 

casi concluido los acuerdo~ sobre no-alienación de lugares potenciales para la 
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explotación de recursos naturales. En Última instancia, Italia no deseaba com--

plicaciones y carec!a del apoyo da otra potencia en &U pol!tica asi&tica. 

En la medida en que los empresarios y sus compañ!as intensificaban 5U pene

traci6n en los nuevos lugares. adquiridos, necesitaron de la cooperaci6n pol!ti

ca y libertad de acci6n. Por esto, entre 1897-1907 Francia, Jap6n, Inglaterra, 

Alemania y Rusia, exigieron la seguridad del gobierno chino en la no-enajena--

ci6n territorial de sus :onas de inter~s y esferas de influencia (v. Mapa 1 1 P• 

~). Tambien algunos poderes firmaron convenios, con la finalidad de delimitar 

sus esferas de influencia. Por ejemplo, los representantes anglo-alemanes firm!_ 

ron el Convenio de 1898, por el cual anunciaron el mutuo reconocimiento de int~ 

reses primordisles en Shandung y el .Srea del Yangd11e. En 1899 n firm6 el ~ 

nio Anglo-Ruso, considerando como linea divisoria la Gran Muralla China. Igual

mente significativos fueron los Convenios Ruso-Japoneses de 1907 1 1910, 1912 y 

191637 , relativos a Manchuria y Mongolia Interior. Sobre el respeto de intere-

ses en Hanchuria-Corea e Indochina-sur de China, Jap6n y Francia firmaron en -

1907 un Acuerdo. Debido a la naturaleza del capital de no respetar fronteras y 

el condicionamiento político, es posible afirmar que estoa convenios funcionaron 

relativamente. 

3. Conce1ione1 ferroviariaa y tratados comerciales. 

La1 exigencias de loa poderes respecto a concesiones ferroviarias, telegr&

ficnc y mincrnc, se ubicaron en cierta parte de la regi6n Noreste, ~y -

Centro-Este de China. En el Noreste, una da laa preocupaciones del gobierno ru

so conc1cti6 en c6mo conseguir la autorizaci6n china para que el FC Transiberia 

~continuara a trav's de Hanchuria, segÚn el prop6aito de s.J. Witte, quien a

firm6: ''Conceb! la idee de construir el ferrocarril como v!a directa a trav&s -

de territorio chino, principalmente Mongolia y el norte de Manchuria, hacia Vl! 

divostok. Esta dlrecci6n, cegi'Jn calcul6, acortar!a y facilitarla considerableme.!l 

te 111 const.n.icci6n. Conaiderlndo el enorme kilometraje del Transiberiano, fue -

natural bucear uno linea m&e c~rta."38 Despue• de que Jap6n acced16 a la !!!;!2-

ceei6n de Liaodung, Rue1a inic16 negociaciones con China, buscando 
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hacer efectiva su pol!tica de compensaci6n por servicios preotacoo. Cowo un re-

rul tado de ello 1 " ••• recientemente ha sido conclu!cJ,, un tratado entre Chlnn y -

Rusi~. por el cual la segunda obtiene el derecho de fondear su ercuadra de gue

rra en Port Arthur y el derecho de construir y administrar los ferroc~rriles de 

Nerchinsk y Teitch11r, y de Vladivostok a Port Arthur ••• China f:C rererva el der!!_ 

cho de comprar esos .ferrocarriles dentro de 20 años, por un precio que seria f.!. 

j¡¡c!o entv.11.::ec.. 1139 Esta referencia en gran parte es compatible con el contenido 

del Convenio Secreto Li-Cassini40 de 1895, seg6n el cual Rusia obten!a: 1. La 

garant!a para construir un ferroc;;n·il en :·:unc:iurin y derechos mineros 1 2. El 

derecho para ocupar Kiaodyou en Shandung; 3. La garant!a de utilizar Puerto Ar-

turo y Dalienwan en caso de guerra en el E11te de Asia. 

cuando el Envidcio Especlal,,Li Jung-Jyang, fue a san Petersburgo en abril -

do 1896, el colaborador de S.J. Witte, Esper Ujtomc.ki, y el embajador ruso en -

Pek!n, Castini, emplearon una pol!tica de persuacl6n y soborno. Hicieron notar 

que Rucia ten!a suficiente territorio y no deseaba ninguna parte de China, que 

el v!nculo cultural entre limbos pa!ses era muy amplio t que Rusia mediante 111 -

construcción del ferrocarril en Manchuria estar!d en posici6n de ayuder 11 China 

en caso de guerra, ade~~s, China no 11staba en situación de financiar la cons---
. 41 

trucci6n del ferrocarril • Por su parte, Witte notifica que a Li Junq-dyang le 

ofrecieron 500 1000 rublos y al Comisionado Dyang Yin-juan 2so,00042 • Con estos 

argumentos, el Tratado Secreto Li-Lobanov se firm6 el tres de junio, llU articu

lo IV c&pecificaba 1 "Pard el prop6sito de contar con una seguridad en la trans

portación de toldados rusos, con b'U& equipos y provisiones militarer., en el fu-

turo, el gobierno chino permite a Rusia construir un ferrocarril a trav&s del -

territorio chino de l-leilungkian9 y Kirin el <..-ual llegar& a Vladivostok. Sin em-

bargo, la coni;trucción de esee ferrocarril 1:0 ser& usada corno pre te:: to par11 la 

ocupaci6n ilegal de territorios chino u ••• ·•43 En la pr&ctica, esta eolicitud Ch! 

na no la observó Rusia. A partir de aqu~l aílo la l!nea rusa se conoci6 como el 

re Chino Oriental, estuvo protegido por soldados rucos y permitió de hecho el ! 

nido de la esfera de influencia rusa en Hanchuria. Otra conce&i6n importante -

lo consignó el ya citado Convenio Chino-Ruso dal 27 de marzo de 1890, pues su ª!. 

t!culo VIII proporcionó a Rusia la garant!a para construir el FC Jarbin-Lushun, 
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conocido corno el FC Manchurieno del Sur. 

Tambien en el Noreste, el Convenio Chino-Ale~~n del ~ei~ de m~r=o ee 1e9B, 

e~pecific6 garant!as ferroviarias y mineras en Shandung. El articulo I de la ~.!!. 

gunda secc:i6n concedia 11 Alemania el derecho pera con~truir el FC Dr1nqdao-'.1eih 

sien-Dsinan y el FC Dr.inan-Idyou. El II, ordenabe la for::1~ci6n de unr> c:c:npañ!a 

chino-alemana para co1utrulr dichas l!ncas, por esta razón en 1899 rurgfa 111 --

c!a. Ferroviaria de Shandung. El III 1 especificaba que el gobierno chino propo~ 

cionar!a todas las facilidades de construcci6n. El IV ~eñnlaba concesiones min~ 

rat!I en Weihsien, 9oshan y otros lugares. Por fl\I parte; lo~ belgas con la porti-

cipaci6n de financiero' franco-rusos, asequraron en junio el derecho para cent:-

truir el FC Pek!n-Jankou, En eee año (1898), la Corporaci6n An~lo-China y el·--

Sindicato Pek!n, compañías inglesas reci~n or~anizadas, recibier~n la qarant!a 

para construi~.el FC Shanjai¡uAn-Niud)"Jang, Tient~in-Dyinkiang e intentaron ob

tener la concesi6n Tient.s1n-Baoding. Ambae co~p~~!~! ~~n!i';'Jieron ~onccsiones -

mineras en Jonan, Shans1 1 Jobei y Ssedyuan44 • Haci3 1907, la c!c, P3uling y la 

Corporeeión Anglo-China adquirieron la conceci6n del !"C Hdnm!ncun-:':.!:u:11en 1 que 

a fin de cuentas s'! anul6. DeE<pues de 1905 1 alqunoi; empre!-arios no:-tr.>i''"<'ric11nos 

como c:..H. Harriman pretendieron obtener no solo concesioneF- 1 ~ino t.irobien el 

control de los ferrocarrilei; du Ha.nchuria, rero la oposici6n nisc:..j<?r,oncrn y ln 

no decisiva cooperaci6n de ctrce poderes lec cotuvioron. Sin cmbaroo, c~n la 

participaci6n de. le cfo. 'Paulim¡ y la representeci6n c!e w.o. Straig~1t, se ecre

ditarcn en 1909 la conce~ibn del FC Dyingdyou-Dsid~ijar-Aiciun, ma! los centra--

tos f1naleE no se firmaron. 

t:n el Surectc 1 pera !"r!lnciii los ert!C'..tlot V y VJ. del Convenio Ac!icion!!ll Chi 

no-Francés45 de 1095 suscrioieron gercnt!as de explotaci6n minera, de construc

~i6n ferroviaria e 1nr.talaci6n de linee& tel~~r~~1cr.r- prometidas diez años an--

tes en las provincias de Yunnan, Ouanghci y Guangdung. Mediante el Convenio del 

die= do abril de 1898 1 el gobierno francéc recibi6 el privilegio para conctruir 

el FC Laokay-Guruning. Inglaterra con.!:egu!a la conceci6n del ~·e Canton-Dyiulun!J 

y hacia 1909 la c!n. Pauling recib!a la garant!é para el FC Gueilin-Chuandyou 

en ouanghci. Por 1896 i;urg!a la c!a. de Desarrollo Chino-Horteemericana, ~iendo 
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uno '-<' tur loc:¡::'or, pilrciales la adquinic16n de dere•:hos par'- ln conctrucción del 

:·e J;irikou-conton en 1898. Debido a r¡t1P. 111 c!ñ. Norteamericana no mo¡¡traba el i!!, 

teró:: nece::ario, una nota refiere que " ... el virrey Chan Chl-tung reco:nonc6 al 

gobierno lr.1perial que no continue l.:is negociaciones con el !:inc!ic..-ito A~ericano 

paril lo construcción del ;"i>rroc11rril de Canten a Hankou y que ~e d~ la ccnce---

r: ~ 46 
d.Sn t:._1 grup~ franco-belga que lo ::cllcitll." En realidad, los franco-belgas -

e:;;taban •Janando terreno, ¡:iucs hacia '1900 habían sdqulrido parte de lils acciono:;; 

nortea:noricana::. Oespue:: de 1905, el proyecto de construcción del FC Jankou-C~n 

ton for:n.S pnrte d"! l~ ControvC?r::ia J1u¡unng (v. mlis adelante). 

En el Centro-g::te de China, I~glatorra controló el mayor n~mero de ccnce::i,2 

neG do 1098, t~le:: co~o: Bukou-Dsedyou, Bukou-sinyang, Dookou-DGingjua, ~ 

Sudyou-Sh11ngjai y Shanq_Jai-Jandyou-!Ungbo. Hasta 1905, las conca::ioncs ferrovi.:; 

rias en China reflejaron un carSct~r unilate=al o bilateral, lo cual.equivale a 

decir que los derecho~ de con~trucci6n fueron adquirido:: por conpañías de uno o 

dos poderes. Sin embar~o, a partir de ese año la situaci6n empcz6 a cambiar. C2, 

mo resultado del 1ntcrás de dos o nAs poderci;, la Corporaci6n Anqló-China, el -

Zincic.1to PC?l:Ín, el E!~nco •fo Inrl,,chiM, sin la participaci6n d,; lo:;; fin:mcieros 

norteamericanos que habían sido invitados, organizaron la c!a. de Ferrocarriles 

Centrales Chinos47 , que abarcaría principal~entc el Centro de China. Por 1908, 

los financieros alcmancc col!citaron ser ~ocio,., un año des¡rues eran adnitidos. 

Rt'pCe1Sentantei; de lo" tr .. r. roc1 .. res Acuerdo !'relil'lin.1r de 190948 , segÚn el cual 

Inglaterra se encargar!a de construir el FC Car.ton-Jankou, Alemania el ?C Jan--

l:cu-I,iy<mg, la sección Idyanq-Dyun'1ldng-Dyenridu .. ~.tar!I' a cargo de Inglaterra y 

Francia. ~n 1910, fue aceptado el Grupo Norteamericano (v. nota aclnr=toria del 

Cuadro ~Ftndírtico 2, p. 60), recibiP.ndo la concesi6n d~ construir 40C km. de -

la linea Jllnkou-Si:edyuan. Debic'.o a la R<!!volt1ción ne i 911, el poco capital de 

los er.iprecarioc chino&, el Inicio de la I Guerra ;.'unclial y la dccintc:_¡rc.c!.Ón 

del Conrorcio Bancario-Ferroviario Internacional, pararon las iniciativas del -

Proy~cto Jugucng o d~ las provincias de Jubei, Junan, Ouanghsi, Guengdun9 y Sss 

dyuan. 

Do laG concecione~ ferroviarias indicadas, se distinguieron las l!neoi; concc 
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fion,~d.'!t 1 porque !ldqu1rieron "• •• derechoi; de juriEd1cci6n sobro cierta e l.ret.f a 

lo l1:1rgo ·del ferrocarril, ad como el derecho para explotcr loe rcC\•rroc nc.t'l.!rE_ 

les y para entablecer 1!neas tolegrfif1cas en una &rea de diez rnillnc por cado -

lado del ferrocarril. Talar. fueron los cacos del FC Chino Orient"l, r.l ~

r1ano c!el tur, la~ Hne.:1r illernanaa: de Shand1,1nC" [et !"C Hciphon(l-l!P-noi-Laokoy--

- 49 cunn1n~.1" , Esto& ferrocarriles coni:olideron haGta cierto punto lar. erfcrcr -:le 

influencia, fueron poderosos instrumentoi; de pcnetraci6n pol!tico-econ6micn, 

provocaron la expropiaci6n de terrenos por donde patnban !:in concec!er ningl1n t,!_ 

po de indenn1zaci6n, aún asi, estimularon en cierto modo el dcrarrollb de tonas 

chinas, 

En cuanto a la firma e implicaci6n de nuevoi; tratados comerciales, destaca-

ron el Chino-Ja::ionén ('1896), Chino-Mexicano, Chino-t:rit&nico, Chinc-Horte""'~=i

~ y Chino-Japon6s ('1903). Como cumplimiento al articulo \'I del ~·rntoc1o c:!e -

Shir.ionoseki se firm6 el Tratado Adicional Chino-Jopon~s de Comercfo y t:i'lvcga-

dón50, de XXIX art!culoi;, E:l articulo XX 1 confirm6 a Jap6n el trato d~ ~ 

m~E favorecida; el XXV, garantizó derecho6 extraterritoriale$, comcrciúlcs e 1!!, 

dustriales, Consider&ndo estoc avances, en tB9B el Primer Minir.tro, Ckur.1n ahigu!. 

nobu, declar6: " ... a trav6i: del nuevo tratado con China, ••• ta naci.Ón ~poner::¡

hab!a alcansado la pocici6n ya disfrutada por los poderes occidentalcr. ,\horll -

dP.be canalizar todo esfuerzo par~ mantener cu posición y competir en el mercarlo 

de China. ,,S'l Ei;ta sugerencia Le justificarla en la pr&ctica mismo 1 no s6lo en -

China, tino tarnbien en otros lugares del Este de Asia, Tres años dccpucs (1899) 

del Tratodo Chino-Japon6s, el embajador mexicano en Wahington, lianuel de Atpi-

roz, y el embajador \/u Ting-fnng, firmaban el Tratado de Amistad, Comercio y Na 

vegación entre M~xico y China52 , por un período inicial 'de diez años. Con XX a,:: 

t!r.ulo~ en total, loz m5c importantes fueron: el 1 1 relativo el trato de n:ci6n 

rn5t favorecida, favorable a Chinn; el V, sobre lai: condiciones de 1.1i9rncié:·;•el 

VI, ectnbleci6 garant!as comorcialer reciprocar; el IX y XI, señalaron la a¿~i-

Pión do bcrcoc de guerra y mercantes en ambos puertos¡ el XIII, XV y XVIII, ~r-

tablecicron derechos y cai:tigos de los mexicanos en China, ~s! como ln protec~ 

ci6n le911l de ciudndanoa; ch1no::: en 1!6:d.co, ScgÚn ectoi:: puntos 1 es posible afir-
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n:lr r:t•~ el ':'r-1 tcir!o .:1ür.o-r,exicano se realiz6 11obro bases convencionales red'.--

-¡:rocac o entre estado e iguales, pues no fue el resulta do de previa impo::ici6n. 

No ob~tante, ha~ta cierto punto resultaba contradictorio el hecho ~e firnarce 

en \4asr.ington y por'll1e en caf'o de controversia se reDpetar!a el texto inglés. 

El Tratado Chino-Ori~llnico se firnó en 19M, mfontros que el Chino-Hortca 

::-crlcano y Chinc-J.::cc.r},:: se r,fectuaron en 190353 , como consecuencia del art!cu 

lo XI del Protocolo Final I-jo tuan de 1901. Entre otra11 de sus disposiciones 

cobrc~alicron lac cic;uientes: los art!culos II 1 XIII y Vi del Tratado Chino-Dri 

~· Chino-Nortcor:icricono y Chino-Japonlis respectivamente, orúcnaron al go

bierno chino considerar !as medidas necesarias para la implantación <le un ..:!:!::.. 
tena monetario nacional unifol'.'1'1e 1 adecuado a lo& intercambios internacionalet; 

el vrrr 'i IV del Tratado Chino-Británico y Chino-Norttiar:icricano, exigieron la 

anulaci6n del impue!'to prov:!.nr:ial ~ y sus respectivas oficinas que impe

c!an el libre comercio, a canbio de un impllP.l'to adicional del 1.5% a laE impo::, 

taciones y un impuesto informal del 5% a lns exportaciones; el artículo II del 

Tratado Chino .. Japonés, reafirmó la garantía a los barcos japoneEe:; para entrar 

a Idyang y Dyungldng; el V!I del mismo tratado, serial6 el compro1.1iso C:el go--

bierno chino para establecer un siste111a uniforme de pesos y medidilr.; el XII, -

XV y XI del Trotado Chino-'1rit5nico, Chino-llorteamcricano y Chino-Japonés 1 ruE_ 

cribicron el compromiso del gobierno c:nino para reformar i:u sistema jurídico, 

que "n cierto ~odo permitiera la terminación de la extraterritorialidad; el 

XII y XIV del ~ratado Chino-8rit6nico y Chino-Nortear:iericano, e:;pecificaron el 

cor:ipror:iico del gobierno chino para impedir accione6 anti-r:iisioncros; el XII y 

X del TrataC:o Chino-Nr:ort•u:"er!c"no y Chl.no-Ja!"On~!', sei\alaron la apertura de -

Shenyang Wukden) y Andung en i4anchuria al co:nercio extranjero sin distinción 

c!e nacionalidad. Debido a que Rui:i11 y Almni'lnia ne hab!an acreditado la mayor -

parte de la indemnización com:ecucnte del Movimiento 1-jo tuon y por la posi

ble interferencia do intereses, se cuspendiÓ la firma de tratado& comerciales. 

?lo obr.tantc, el Tratado Anglo-Chino de 1904, anpliaba los derechoc conerciales 

de los inglcces en T1bct. 

4. Cnnr~:titos y conrtrucci6n-operoc1Ón de íarro~arrilc~. 
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Chine aeopt6 los empréctitts en grado considerable, por doc. ~otivcc: prir.i~ro, 

por 16 nocetidad de pagar indennizaciones y para cubrir nece:;idarler adcinfrtr11t..!, 

vas internas¡ segundo, para la construcc16n-operaci6n de ferrocarriles. Por lo -

tanto, aqu! interesa hacer notar el car!cter de los contratos de enprbetitoc ~d-

minirtrntivos, p~ra la conctrucci6n-operac1Ón de ferrocarrileF y de alguna! l!-

neas telegr~ficai:. Loi: er.ipr~stitos. Los empr~ttitos (v. Cuadro I:1<t<1C:htico ~, p. 

60) fueron i:uscritoE principalmente por comp~ñ!as y.bancos cxtranjeror; e~teblec.!, 

dos en China. Su duraci6n oscilaba entre los cuatro y 44 año:;, con intereces a~ 

nuales entre el 4% y 8~, que sumados a los reembolsos principuler aur.ientaron la 

deuda china. Sus forr.ias de er.1isi6n fueron unilaterale~, bilaterales y ~ultil~te

reles. En cuanto al primer caco destacen lor empr6rtitos anglo-chinos de 169t.~9s 54 

6obre cantidades nominales, garantizadoE por los ingresar de aduanat r.rr!tir.ar y 

der-tinados a resolver las necesidades creadas por la 9uerra ccn Jopén, al tiempo 

que iniciaban la serie m6s significativa de compromisos finoncicros1 

En julio de '1895, les instituciones bancarias franco-ruf.as, con la exclusión 

55 de las anglo-alemanas, colocaron otro empréstito que· servir!a para pagar la i!!, 

demnizaci6n a Japón. Ante esta pol!tica excluEionista, desde aquél año se in:Jic!. 

ba que, " ••• Alemania e Inglaterra emitirlin un segundo empréstito de L. 16,000, ·

oco.u56 Oeispues, en efecto las compañ!ais y bancos de ambos poderes' Ee n~ocfob<?n 

para succribir los empréetitor de 1896 y 189857 • Como empréstito~ rultil~reralc~ 

destncaron aquéllo~ de 1910, 1911, 1912, '1913 y 191658 , que agudizaron la depen

dencia económica. Por 1911, como un etfuerzo para controlar los empréstitos y la 

deuda n.:icional 1 los miembros de la Asamblea Nacional anunciaron que, " ••• el go--

bierno no tiene ya derecho para contraer empréstitos en otros pa!ses sin la apr_2 

bación de loi; representantes del pueblo.~59 En er.e mii;mo ·sentido el ex-Pte. Sun 

'iat-Een dcclar6 que, '' ••• el Gübinete del actual presidente 'luan Shi-kai ha firm!. 

do, sin autoridad legal, el cr.ipréctito de s12s,ooo,ooo con los banqueros de l~s 

cinco naciones ••• tal empréstito lo rechaza la facción J<wo Ming Tang del Sur. 060 

Ec neceEario aclarar que la cantidad correct~ fue de 25 millones de libras. Aún 

cuando los reprcrcntantc~ del cambio manifestaban un interés con1ciente de hacer 

bien les coses, no encontraron los merlior adecuados, o causa de lac controdicci,2 



CHNU:STITO~ txTAANJCRClS A (111lfA, \86'1 .. \ 9\ l. 

C"u••lro 111'"hrlf .. qco Nl". ?• 

CAllTHlAl.lt::.. : ltl:MfUJS- .ANTIDll.(11;5 ... MITIOAflrr 
~ - iriAtlAf'A:!,. llO fl\'l~f'AS, 

A(¡(l n,. 06hrrr. '1,, NTC: FJN rae o 1911. WE'10 19' :', 
r •• Fr;,anc"~• 

&.I.•AA K:U l/Kl'Rl'UllAUO. l .•• LJ.br•s• 
C.ft.•CORPOll'ACI~ BANCARIA H.• ""reos. LUlRAS. LlnRA:, ct. •• cOHPAj.j1A. To• T••I"• 
c.1 •• cl'NSC'Ri:'.IO ··---···· 

t Cta. 'ard n"'---Mflt-1.,.--- ,.,, ·-- ---
• Ir • H • . --· - - _, .i ,,. ·-- -· ·--

" - . --- -·- ··-
• cta. JardirHt·"•thecon 875 T 1 0011 onn A ff7f. ''""' '" " 

C.A, ltcn-'-ct1--"'h . ,.,. . '"' --- -·-· ... -- .. 
e.a. Honokoflo .. Sh•nq Ja 1 878 T \ ,750,000 e 019 188 !-!D,J'.I 

7 e.a. Honokono ... Shan"' ai 801 T 4 .ooo (100 8891 188 t )1'\ ,, -' - ·-- --- ... --
• e.a. HonqlcoM-Shanqjei 68& L 7'l0,000 ' .. , 18!1 750.00 

¡;; r=-; _ --;, __ "I . . '"" ··- ·--- ... 
11 C.B. Honqkcna-Shanq)ai 896 T 761,000 7 089 191 15 .~o 19,'P{'I( 

" 
,~ .. ('('- ... ,., ... , "" "- --- --· ..... .... 1r..n on 

t• 1 ... -,..- ..... ·- ...... 
14 C.H, Hono"lr:ono-Shen111ai ••• T 10.900.000 '.' 91)4 191 t JOB .OO 1n 1:11i1 .. Ir o 1·-- . - ---· - -- ,¡_.,4 

, ___ 
-·- ··- ·-·- --- ,.. .. "'" 

16 e.1. lndta-Auatr •·China ... L 1.000.000 ,, 9no 191' 'Pll,lO 26f., 7CI 

11 B.Nal.Alnun "llC& •1 0'!8 • "" • non onn ''""" t•• ,, .. , ~,,.. 1n .. .. -·--· .... . .... ,_ __ .... .. . .... , 
19 c.e.H.s. v a.A. Al•11i1n. • •• 16 ·ººº·ººº 'j 897 19], ),602 5'P u.1~1.4:u 

'º 1,. n q ~. y •• """' ..... 1 ••• « .... ----
,. ___ 

1 ••• . ., "' -·· -·· 
21 .. "Ch1no-!el9a• y otroa. •to ) ,500,000 •'-- ... 1,IM,,b,~• 

' Sanco d- 'l'okot 1111111 911 fy 10 000 000 s 921 19' t,000,M' .. ... r 1 ••• . ..... ~- ---,. .. dP In-,ochtn• u •1 c.1 • 917 J 100,000 1 l,l'lJ,J.1.' .. . -~ ""'"- .. -· ...... " --- --· 'r. .non rtn1 . -- --· 

27 e.a. Honqkon11-Shanr1¡ • 1 905 1.000.000 5 906 1 91 ~ B00,001 200,0·)f 

• l.• COOl'f'r·'dón internacional •n Chln• ae in1c1& en 1896 con la 'P•rticlpacl6n 
d• la Cor r•ci6n ftane11da """"'kon .. Sh•n a de lnol1terra y .i BeneG Al'lhteo Al-
11an, co.c con••cuencta de L• colat>or•ci n tr,.nco-"'H• Cn 1905 1e a.oe16 d ~ 

d;"°tndochina, CON> r•f'Ultado l'e fot111/J 1• et.. Anal~Francua dt' 1011 Peorroe11rr1Jtoti "' 
C•ntulu Chino'll. tn 1909 ha eRpn ... d1t lnohteru. func:la y l\l.111anl11, tlr..eron 
el Ácu•rdo Preoll•lnu del Ptoy•cto Jurru1na • rurqlendo fon1•lP1(!'nte d Conaorclo ln-

\ po;t l !i.~"J~=~ó M:;9:7º i:1 c7~'iu~:~::::r!~ª;;¡!::'1:!~~t~:e~:n!~Ó;) e!"::~~:-
Nac1nna1 l'lr h Ciudad de Uuen 'tor • upue•, U•bÍ•n el Banco lllurn ,t\IUtico Y.Y-
naneo e 'tokc1a~11 ~e- n a11n1ron. nr 11f'ltiYC1 d• h 1 l"'o11~rr11 l'Undtal. t!'l Conrcrclo tn 
Eern.-udonai "l!l duint~r6. 

" MorH cita ecte11 c1ntldad11• l1Nalal'. 
•" El fll1ST'W1 •11tor c:Ha C1ft74-191U doF •QUh•lionchs t1 Ubt11• l taeh. 1 tlbrft. 

6•r161 tael•) de 111 llbr11 •n ntaet6n 1t t .. ,.1 1 ,.,, cuanto al lnt .. rr1111íiflo. hrr.~I 
e• nln11un111 "®lvalanela rwdproca ftntre el ~y •1 .!!!l.: -

tUEtrt'ESl 'l. L .. revour, E. We•t•rn 11nbrpr111! ln lat• C:hlno Chtn1t. A rp\,.et"d r:ur 
vey ot Jardlntt. tt111tn"'°" and co1111Mny 1a cp'!':"tttinn"' 1114;"-"~·. 
11166. 

2. K1d"l'urr1y, J.V.A. •nd w,w. Jtockh1llo Tr11•tter. and 11errr!"•ntl' with ct•t\· 
C''"rnln? Chin11, v,t, Man.ef'lu~\894-hitJ, \§H. 

l. 1'otH, H.A. fh., lnternatlon"l reht On. of tht1 chlnu• ""Pire. v ... 
ru. he eduf rt rnf.1.- H, .• ,, ~d1 l. .. i"1i· la.r,). 

c. OYetlaeh, f,w. For',.J n dru•nctai C'"ntrol in China. 1919. 
5. Shenrh Hu. l•p!ri•litPI ""d chin'"l" rc:lit c1, 



61 

n.-r intc::-n:ic y líl ..icción de los capitalistas extranjeror., al continuar con ru P.2. 

lítica de obtener los mayores beneficios posible::. 

De loe contratos para la con11trucei6n-operac!Ón c:!e ferrocardlei:: sobre:::alie

ron los del FC Chino Oriantai, Manchuriano cel Sur, ;:>,~::!n-Dylulunq con tre< 11--

nea::; :::ecundaria::, Ticnt:::in-llingbo, Laokay-Gunning y del l'rcyecto Juguc:nq. De a--

cuerdo con la pol!tj.ca ru::::i de que M¡¡nchuria seria "conquistüca por el fcrroca-

rril y el oanco1161 , el ocho de septiembre de 1896 y el seis de julio de 1898
62 

-

loi:: reprercntantci:: chino-rui;os firmaron los contratos para la constrt1cción-oper!. 

d~n del FC Chino Oriental y el ;.•anchuriano del Sur respectiva:nente, ::;in e:::peci-

ficar centidaden de empréstitos. Para efectos de conEtrucci6n, el Banco RuEo-Chi 

no organiz6 la c!a. riel FC Chino Oriental, cuyas actividades Ge iniciaron en ---

1897. En el primer contrato se especificó que ~Ólo decpues de 00 años el FC Chi

no Oriental pod!a ser propiedad china, mientras que la opción de cc:npra por la -

cantidad de 700 millones de rublos63 ser!.a hasta los 36 años. Ambos contratos !!!, 

nicaron derechos de transportar materiales, reducción de aranceles terrestres, -

conceEiones telegr~ficas, qarant!as extraterritoriales y de explotación minera -

en loE terrenos expropiados. 

Para la primera sección del sistema Pek!n-Dyiulung, es decir, la línea ?ek!n

Jankou, los contratos de empréstito y construcción-operaci6n (v. Cuadro Est&d!s-

• . ~ 
~iro 3, p. 62) entre China y Belgica concluycr'i1 el 26 de junio de 1898 • El e!!! 

pré~.tito nominul por 112 ,OOO ,000 de francos lo emitir!an la c!a. Ferroviaria Bel 

~y el Bnnco íluro-Chino, la administración curarla 30 años. De modo inicial, -

loE contratot preliminares de empréstitos para la sección Jankou-Cantón se firm!, 

ron el 14 de abril de 1898 y el 13 de julio de 190065 , entre la c!a. de Desarro-

lle Chino-?lorteamericana y 1011 representante::; chino::. El primer empréstito cerla 

por 4,000,000 de libras al S~, el segundo aumentaría la cantidad. El gobierno --

chino advirtió que la linea no dcb{¡¡ ser transferida. 

Sin embargo, por la ineEtabilidad derivilda del l·'.ovimiento I-jo tuan, el cie

rre <!el r.le:-cndo monetario !:>ridnico por 111 ouerril ,\n:¡lo-l3oer y la muerte del di

rector de la C!il. de·Desorrollo Chino-Nortcam~ricana, c. Brice, los norteameric,! 

nnr nhnndonaron la empreRa, dando oportunidad a que los financieros belgas com--
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prnrnn las accione!. Por EU parte, los dirigentes del movimiento pro-recupera~ 

c1Ón del FC Jankou-canton como el gobernador general de las provincia~ Jug1Jang 7 

Dynng Dyi-dung, y el director de la sociedad Ferroviaria Junan, Wang Hsien----

chien, decidieron comprar las· acciones belgas en 190566 , a co6ta de que Dyang -

solicitara ese año 1,100 1000 librau a la Corporaci6n Bancaria Hongkong-Shangjai67 • 

El F'C Jankou-Canton .formad.a parte de la Controversia Juguang, según se hace n~ 

tar m!s adelante. Entre tanto, el contrato anglo-chino de 190768 suscribía la 

construcci6n.del FC Canton-Dyiulung, parte final del sistema Pekín-Dyiulung. 

De la6 tres líneas secundarias del sistema Pekín-Dyiulun~, los socios fran-

co-rusos se encargaron del FC Dyengdyinq-Daiyuan, los franco-belgas del FC Kai-

feng-Jonan, y los ingleses del FC Daokou-Dsingjua-Dsedyou. Los representantes.

del aarv.::o AsiAtico Ruso y la Adm6n. de Ferrocarriles Chinos firmaron el 1s de---. 

octubre de 190269 los contratos de empr~stito y construcci6n-operaci6n para el 

FC Dyendying-Dai~'Uan, por la cantidad nominal de 40 millones de francos. El 12 

de noviel!lbro de 1903 la c!a. Oeneral Belga p11ra caminos de Hierro y lis~ -

de Ferrocarriles Chinos firmaron 101 contratos de empr~stito y construcci6n-op~ 

raci6n del FC Kaifcng-Jonan, aprob&ndose la cantidad de 25 millones dP. francos70, 

Mientras que loa contratos relacionados con el FC Daokou-Dsingjua-Osedyou de -

las provincias de Jonan y Shansi, 101 firmaron el tres de julio de 190571 la Ad 

:n6n. de Ferrocarriles Chinos y el Sindicato Pekín, la suma aprobada fue de 700 9 

000 libras. Una caractor!stica com~n de estas líneas consisti6 en que los con-

tratos de admin1straci6n se fijaron por 30 años, los empr~stitos indicaron un -

53 de interés y un plazo de 20 a~os para pagar. 

Del sictcma Ticntdn-l:ingbo, el contrato para la sccci6n llank!n-Shangjai se 

firmó en 1903 72 entre la c!a. Jardinc-Mathei:on, lo Corporaci6n Bancaria Hong

kong-Shar.gjai y la Adn6n. de rcrrocarrilcc Chino~, quienes aprobaron 3i250,00D _ 

libra~. Esta línea se terminó por 1908, cuando los rcprcEcntantes del gobierno -

chino y la Corporaci6n Anglo-China firmaron otro contrato de empréstito por 1 

500 1000 librar., para la sección Shangj a1-Jandyou-N1ngbo 73 • En ese mh:no, lot re

preEcntantes del gobierno chino, el Banco Asi~tico Alen~n y los Ferrocarril~~ --

Centralec Chinos, convinieron en la cantidad de 5,000 1000 de 11bras74 para el FC 
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Tientsin-Dsinan-Bukou. Los financieros alemanes se ocuparían de la parte entre 

Tientsin y el limite sur de Shandung. 

Por cu parte 1 la C!a. Francesa de Caminos de Hierro de Indochina y Yunnan 

-organizOJda en 1901- y el Ministerio de· Asuntos EY.teriore~ Chino~, firmaron en 

190375 el contr.:ito de construcción-operación del Fe Laokay-Guni~ing. :.lgunac 

di~posiciones importantes fueron: 1. La importaci6n de maquinaria y ~ateriales 

necesarios para la construcción-operación no estar!a !:Ujeta a !~puestos aduan.::_ 

les, según el artículo XXIII 2. Aparte de los propósitos comerciales, en caso 

de guerra et ferrocarril estaría a la disposición del gobierno chino, segÚn el 

XXIV: 3. Se aprobó la instillación de l!nc~s tclegr!ficas, por el XXIX¡ 4. Sólo 

despues de 24 años, el gobierno chino pod!a entrar en negociaciones con el de 

Francia para la .. ~dquidción de la l!nea 1 siempre y cuando la tranEacción se e

fectuara sobre pagos totales, sogÚn el XXXIV. Adornas, la c!a. Frnnr.esa ad~1i-

ri6 derechos de administración durante 80 años. 

Respecto al Proyecto Ju<JUang, las negociaciones para la adquisición de.em

pr~rtitos extranjeros se iniciaron a fines de 1908. En vista de que el negoci,! 

dor brit&nico J.o.P. Bland deseaba para las compañ!as inglesas el monopolio de 

los derechos de construcción del FC Jankou-Canton y otros, el Gran Srio. Dyang 

Dyi-dung decidió colocar todo ol proyecto ~~jo lü concid~ración alemana, ento!.! 

ces los ingleses exigieron la inclusión de los francesoc. Como re~ltado de --

las negociacionec, el seis de junio de 1909 ce firmaba el Acuerdo Preliminar -

que se ratificó mediante el Acuerdo Final del 20 do mayo de 1911 76 , ciendo al

gunas de cus disposicionec las siquientcs: l. El control de toda~ lec lineas -

corresponder!a al gobierno chino, quien dedgnar!a un director 'jnneral chino, 

bajo cuya super•1idón ectar!an 1011 ingenieros principales; 2. Se autorizaba un 

empréstito inicial de 5,000,000 de libras al 5~ y un plazo de 25 años; este e.!!l 

préstito ser!a asequrado por los ingresos provinciales provenientes de la sal, 

algunos cereales y del ilnpuest~ Likinl 4. Las compañ!as y bancor. de Inglaterra, 

Francia y Alemania, establecidas en Chine, se encargar!an de la construcción-2 

peración de los sistemas Jankou-Canton y Jankou-Ssedyuan. 

Hientras el gobierno alem&n fosteJ11ba ol acontecimiento, los de Francia e 
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Inglaterra especulaban y, el gobierno norteamericano reclamaba su pürt~cip~cil~ 

con ba~c en la promesa china de 1903, en ei sentido de que financiero~ nnglo--

norteamericanos tendr!an prioridad en el Proyecto Canton-Jankou-sr.cC:yunn, Cor.io 

resuttado de una pree16n diploll'~tica en ~6ndres, Par!c y Berl!n, ndcmlii; de la -

organizaci6n de un grupo financiero encabezado por Kuhn-Locb y C!ü,, Hürrinan y 

~, J,p, Morglin y c!a., el Primer Banco Hacional y el B:::nco ~c.cional c!c la -

Ciudüd de tJueva York77 , en mayo de 1910 fueron admitidos los norteamcricnnos, -

Con la aceptaci6n del Grupo Norteamericano, el empr~stito aument6 a 6,"000,000 -

de libras y una parte del FC Jankou-3sedyunn estar!a a cargo de lor nortearncri-· 

canos. DeGpues de todo, el Proyecto Juquang s6lo se construyó parcialmente p~r 

los años 20 y 30. 

Con relaci6n al Norte de China, despuea de 1905 ·ce concretaron ciertos arr_! 

glos ferroviarios y de lineas telegr!ficas, principalmente entre China y Japón. 

En 1909 1 el Ministe~i~-- tlebrreoa y Comunicaciones y la c!c. Ferroviaria del -

sur de Hanchuria firmaron contrato& de empr.;s.titos relativos e los F'C:!:, llc.inr.iin 

78 dun.:.Hukden .y Dyangdyun-Dyilin • P11ra la primera linea se acord6 una cantidad -

de 320,000 yens al 5~ y un plazo de 18 a~os, para la ~egunda 2, 150 1000 yenl:l al 

5% y un per!odo de 25 años. SegGn el articulo seis del contrato Dyangdyun-Dyilin, 

los beneficios comerciales serian depositados en.las sucursales del Banco de Yo-

~en Dyangdyun y Dyilin. Dos años despues (1911), el Banco de Yokojnma em.!, 

t!a 10,000,000 de yens79 , al 5~ y 25 afies para pagar, siendo su objetivo la re

denci6n de otro empr~stito no especificado. En cuanto a los arreglos telegrAfi

cos 1 la c!a. del FC Chino Oriental y la Adm6n. TelegrAficn China llegaron a un 

acuerdo en 1907 1 por el cual ~e realizar!a ·la transferencia de lineas tclegr4f,! 

cas ·c!e l!anchuriG, excepto aquhlas del FC C::hino Orlenta180 • China ten!o que pa

gar 130,000 1000 de "d6lnrec". En 1908, seg1fo el articulo II de la convcnci6n r!_ 

lativa al cable teleqrAfico Dyifu-oairen y las l!ncas telegr&ficas joponeEas en 
81 . 

Nanchuria, se anunciaba que d China pa1Jaba 50,000 de yen& 1 Jap6n colocor!o -

bajo control chino los .Hr1eas de Dyangdyun, Ant!ung, Niudyuang, Liaoyang y Shcn

yang. Mientras ten!on lugar los arreglos de Manchuria, M~xico aceptaba pagar a 

China ·3; 100 1000 pesoc82 :por"daflo•· a éiud1ddnoe chinos pe\is· propiedades¡ no -
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obstante, tal indemnizaci6n s6lo ayud6 a resolver en una m!nima parte la serie 

de compromisos financieros chinos. 
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Por otra parte, la no indicaci6n de contratos de empréstitos y para la con.!!. 

trucc16n-operaci6n de la1 llamadas lineas concesionadas, obedece a tres motivos: 

pr1mero, porque las compaft!as o bancos de los poderes hablan adquirido plenas -

garant!as para organizar su comercio e industria, incluyendo el apoyo pol!tico

militar de los gobiernos centrales; segundo, porque tales contratos no aparecen 

en las fuentes conisultadas hasta ahora¡ tercero, porque al no disponer de capi

tal suficiente, como en el caso de Rusia, loa contratos de empréstitos los fir

maban las compaft!aa o bancos de Francia u otro poder y aquéllos de Rusia, excl~ 

yendo ha1ta cierto punto a China. Como consecuencia de esta s!.tuaci6n, el go--

bierno y los empresarios chinos no ten!an · amp1iá's--gerant!a·s de partic1pac16n d.! 

recta en la mayor!a de los ferrocarriles construidos (v. Mapa 2, p. 66), por lo 

que mi comercio e industria avanzaba s61o parcial y lentamente, retrasando asf 

el pago de la deuda internacional. 

Bo CONTRADICCIONES Y RXVALIDAPES DE LOS PODERES. 

1. Acci6n inicial ruso-japonesa sobre Corea y Manchuria, 1895-1901. 

Antes de la Guerra Chino-Japonesa-las contradicciones entre loa gobiernos y 

empresarios ruso-japoneses casi no exist!an, excepto por la preocupaci6n del·-

problema expansioniata de Rusia en el Noreste de Asia y de Jap6n en algunas is

las. cercanas, pero a partir del enfrentamiento chino-japonés se reactivaron los 

desacuerdos, debiéndose a tres causas1. primera, surg16 un resent1miento del go

bierno y pueblo japonés contra le actividad desarrollada principalmente por Ru

sia al exigir le revisi6n del Tratado da Sh1monoseki 1 pero tambien existi6 una 

necesidad mayor del Jap6n y Rusia pera reorganizar su pol!tica de penetraci6n -

en Corea y Manchuria, en consecuencia Jap6n sostuvo una rivalidad con Rusia¡ S.!, 

gunda, algunos poderes como Inglaterra y luego Estados Unidos decidieron apoyar 

101 intereses japoneses. Cierte"tendencia pro-japonesa de Inglaterra se inici6 

desde 1695, a pesar de que no exist!a ninguna declaraci6n·o convenio oficial, -

1e~n la siguiente afirmaci6n1 "En vista de los triunfos do los japoneses y al 

-·· 
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abrirse las negociaciones para la paz, Inglaterra estaba ya enterumcnte de par

te del vencedor, del Japón I • •• 1183 • La posición inglesa hacia Japón, as! como la 

nortciamericana, se afirmó como respuesta a la actitud rusa al defender la pol!t,! 

ca da puerta cerrada en llanchuria; tercera, a pecar de firmar convenioi: que no 

siempre sa observaron en la práctica, Rusia y Japón deslindaron i;us posiciones 

mediante la guerra •. 

InmeJiatamente a la Guerra Chino-Japonesa aumentó la injerencia ruso-Japons 

~a en Corca. Con base en los servicios prestados al gobierno chino se anunciaba 

que, " ••• Rusia tiene el derecho a ejercer su influencin en la Corca y la ltanch.!:!, 

ria ••• 1184 En ambos lugares avanzaba la injerencia rusa, por lo cual el Gencrol 

Yamagata propuso a los rusos en 1696'la división de Corca, Rusia ocuparla el -

norte del paral~~o 38 y Japón el sur. Ante la negativa rui:a ~urgió el Acuerdo -

Yamagata-Lobanov, por el cual ambos poderes además de reconocer la "inde_penden

cia de Corea" y la presencia de soldados, se compromot!an ayudar al \'!Obierno C.2, 

roano en la restauración y mantenimiento del orden, garantizar!an los empr~sti

tos necesarios y se pronunciaban 'en contra de una tercera interferencia85 • ~n -

1698 se firmó el Convenio Nishi-Roscn1 se raconoc!a la independencia de Cor~a, · 

ol onv!o de instructores militares y consejeros financieros deb!a hacerse s6lo 

i:iediante previo aviso·, adcm6s, Rusia se comprornet!a a no obstruir las relacio--

ncs comerciales e industriales coreano-japonesas. Con estas dispo:::icioncs, Ru--

da parcela reconocer la podción dominante de JapÓn en Corea, porque al micmo 

tiempo buscaba el reconocimiento de su influencia en ltanchuria. 

Por aqu61 tiempo, la injerencia ruso-japonesa en Corea era ya considerable. 

Japón ten!a las concesionc::: ferroviarias Se61-Wiji:, Se61-Fusan y selll-T.nchon. -

Hacia 1699, " ••• los japoneses ten!an casi el monopolio de las empresas comerci,! 

le:::, financicrar. y de transportaciones coreanas, mientraE que los .ri.:tos pose!an 

G\16 6nicos privilegios en la explotnci6n de madera y mimirales coreanos • .,SG ca

be hacer notar que los rusos hab!an establecido el Banco Ruso-Coreano P.n 1897 y 

por 1900 la C!a. de Navegación Rusa ocup6 terrenos 'en Xasampo67 , provocanco nu.s. 

vas tensiones. 

Paralelamente a su intromici6n en Corcn, Rucia inició la ocupación gradual 
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c!c t~•.nchuria, en particular a ra!z del Hovirniento I-jo tuan. En los inicios de 

1901 .scgÚn um1 noto, "lliu Chuang y las otras provincias que esdn ahora ocup;;-

Jac por los ru~os c,er~n devueltas a la administraci6n civil de lo& chinos, cua.!l 

ele la ;-tuda quede ccmpletanente &atisfecha de que la provincia ~nd':[l~ r.-:i rn

c..icntre pacii'icad.'l."BB Peco no era tanto la revuelta lo que hab!a propiciado el 

env!o de soldados, :::ino el interés prestablecido ·de Ruda para un totc:l control 

de t·:anchuria 1 por ei;to er,tableci6 que 11 ••• cólo por la fuer:ia podr!an ter rei:iov.!, 

. das ¡;us tropas que hoy ocupan. 1189 
-------- . 

J\lgunoc poderP.i< pr.otn!tnron la actitud rusa de ejercer dominio ~:.:elusivo ·en 

<:anchuria, según 1.:i inc.licnci6n siguiente: "•,.Inglaterra, Alenania '/ Japón üican 

a Li Hung Chang que si China satisface las denandae t'.e Rusia, de ejercer dominio 

exclusivo en Manchuria, los pa!ses nombrados exigir6n ••• iguclc::: vr,ntaj.it terri

toriale:::.1190 Puesto que no ~urgla r.in~n 11rreglo satidactorio, cntonceE i:;e CO,!l 

s1dcr6 que la ~itu¡:ción solo se resolverla por la guerra y para tal empresa ·~ 

que necesita el Jap6n es un apoyo contra Rusia. cuenta con el, por lo CJ1.IO res~ 

91 
pecta a Inglaterra,•• •Y tal vez a loa E&tados Unidos, ••• " Entre tanto, "Dura.!l 

te 1901, Rusia tenfo tres .paralei; dbt!ntos y r.eparados p<ir.a jug..tr en t..r.ina: la 

parte del aliado de toda Europa; la parte del er.ti~ado y tecreto a~i~o en Pek!n; 

. 92 
y la parte del amo real en la~ provinciai; in•radirlaE> de l\anchuria ••• " Como 11~ 

yo a este 6lt1rno punto, Rusia conscgu!a la autorizaci6n china para establece~ -

en Jnrbin una Oficina ?rinci!"al de f"l ntos EY.tranjP.ro~ y del FC Chino Oriental. 

En 6::.'\..lr.ia instancia, la posici6n C'U&C'-japon~sa en Corca y !lanchuria, ~er!a de--

terminad<: por la Alianza l•n'}lo-Japcnesa de 1902 'J la actitud de &stndos Unidos. 

2. Alion~a~ !luce-Francesa y Anglo-J'aponesa. 

El i:;urgimiento y aplicación de cada alianv,a flleron diferentes. En un princ.!, 

pio la Alin01.a Rut:o-Franccrn tenia como objetivo el m1mtenimiento de i;na defer.-

sa ectrat~gica en Europa, pero despues se aplicó de modo parcial en el Este de 

Acia, como ocurri6 ante la revisión del Tratado de Zhimonoseki y l~ declaración 

con r.iotivo de la Alian?.a Anglo-Japonesa. Alianza que GUrgió corno un recur~o po

ra proteger los intereses brit!nicos en el Eate de Asia y la India, al miEmo ~ 
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tiern~o para Jap6n significó el fortalcciniento de su posición en Corca y fue un 

medio ir.tportante contra la podción ru:ia en t:anchuria. Desde luego, China inte.!l 

tó tambien formalizar una alianza de car!cter defensivo. De esta nancra, en el 

proceso decisivo de penetración capitalista en China la realización ~e conve--

nios y alianzas adquirió una importancia considerable, al regularizar o pravo-

car cambios que afectaron no sólo a China, sino tambien en cierto gra¿o la ci~ 

tuación del Este de Asia y Europa. 

La Alianza íluEo-Francesa se firmó el 27. de agosto de 1891, surgíó como con~.,a 

cuencia de la ditminución de los empréstitos alemanes a Rusia, la no renovación 

del Compromiso de Reaseguro de 1887 entre RuEia y Alemania que especificaba la 

recíproca neutralidad en caso de querra, la renovación de la Triple Alianza en 

1891 y la posibilidad de un entendimiento angld-alemán. En 1892 1 Francia y Ru~ 

da firmaron un Tratado Hilitar de carácter anti'...alemán, estaría vigente el -

tiempo que permaneciera la Triple Alianza. 

Para el caso de China, la Alianza Ruso-Francesa no declar6 una política of,! 

cial y directa, sino semioficial e indirecta; esto 6ltinto en gran medida como -

resultado de las relaciones financieras. En este sentido y a partir de su inte!_ 

vención de 1695, "Las relaciones financieras con China y JapÓn 1 con Pcrsia y -

Turqu!a, con los Estados Oalc~nico~ y los imperios centrales siguieron frecuen

t~rnente los lineamientos de los propÓsitos pol!ticos rusos más que algÚn inte--

' • 93 . res directo del pueblo frances." Cabe hacer notar que en el proceso de pene--

tracién imperialista, los bancos y las corapañ!as ruso-francesas jugaron un pa-

pel importante en la relación trianqular de Francia, Rusia y China, quien carq6 

con los mayores decajustes pol!tico-econóraicos. 

Luego de un tiempo sin que la Alianza Ruco-Franceu ·se aplicara a ún ruceso 

L~portante, con m~~ivo de la Alianza Anqlo-J~ponesa, de manera unilat~ral el g.2 

bierno ruEo advirti6: ~ ••• el protocolo qué se f~ parece ~~s bien hablar de -

qucrras y coalicionec ••• si la paz $e perturba alg6n d!a en el Extremo Oriente, 

RusiZI cstariS lleta para calir en de.feni;a de sus interesei;."94 De ese modo, no -

· compro:net!a l• posición de Francia. Ai'ln cuando en la "Declaración Oficial" exi s

tió la referencia de respetar la independencia pol!ti~o-econ6mica de China y Co 
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rea, ~u sia por tener intereses considerables en Corea y Manchuria no abar.do.ni:--

r!a si.i posición, lo cual le llevarla a la guerra con Japón, sin que Francia co2 

pcrnra en forma pol!tico-militar. A diferencia de su aplicilción Jirecta en Chi-

n¡¡ y el Este de Asia, la Alianza Ruco-Francesa reflejó cu importanciu en el te-

rreno politice del escenario europeo, de C\anera. flingular de::puev de la Alianza 

/.!'HJlo-:'rt!nc:cr.a de 1.904. 

cc~o contrnpoDlción a la actitud de Rusia, Francia y en cierto modo de Ale-

mania, en 1R95 Ee cspccutnha f:Ohre una triple alianza de Japón, Inglaterra y E~ 

t:idos Unidos. Entre 109!3 y 1901, J, Chamberlain co1:10 !tinistro de Colonias Ingl~ 

sns tu9iriÓ una tripli ali~n::rn entre Inc¡lnt;:,rr11, Aleri.:.nia y Japón. Su propod-

ción fue compartida por el embajador aler.iSn en LÓnclres, el Oarón ven Eckards-

tein, con el fi!1 de detener "las ambiciones de· Rusia"95 en el Norer,tc Ad'1tico. 

Sin eribargo, debido al inter~s hegem6nico de Alemania, las nogociacioncs conti

nuaron con Japón teniendo en conidrlP.raci~n las s,.guientes razones: le. actitud -

de R".isia respecto a la ocupación de aanchuria y su inj ercncia en Corea, el pel.!:, 

gro d·1 que I.ngleterrl\ perdiera su dor:1inio en el Este de Asia cor.io conf:ecuencia 

del aumento naval alemán, el temor de que Rusia y Jap6n llegaron a un entendi

miento ante el problema de Corea y Manchuria, ad. co1:10 para apoyar de modo dec.!, 

E'ivo el cicterna de tratn::!oc y la pol!.tica de puerta abierta en China. 

No obstante que alguno~igentes japoneses, como el diplor.i~tico Ito Jire-

bumi, eran pa=tidarior. de una alianza con Rusia sobre la base de un reconocimi~.!1 

to mutuo de intereses en Corea y ill.inchuria, se impuso la suc;erencia del General 

'iamagat.:i y el Prir.ier Ministro Katsura Taro, crlienes con~ideraron lo!: ncercar.iie.!l 

tos pol!ticos y t6cnico-financieros. De ese r.iorlo, el Tr11tarlo el~ Alinnn:" AncJto

Japon~ra ::e firr.i6 el 30 de enero de '\ 9rJ~. F:n su pnrtP. inicial establecía: la o.E, 

!erv~ci6n de la paz general_ en el Este.de Acia, el reconocimiento de la indepen 

dcncia e integridad territorial de China y Corea, el cor:1promi~o dP. lmialcs opor 

tunid,:,c!cs cor.iercialcs e indu:::trialer. para lor. podñres. Las dispo!:ir.iona5 fueron1 

I. ;nglaterra y Jap6n reconoc!an sus particulares intereseo en China y Corea, 
..........._,__ 

rerpcctivamente; II·. En caco -¡:¡¡··querra -de uno <le los aliados, el otro observa-

r!n estricta neutralidad; III. Si uno o mli11 podereo emprcnd!an la gu@rra contra 
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un aliado, entonces el otro intervendr!a militarmente; rv. Loa acuerdos con o--

tros poderes se realiar!an bajo previa conf;lllta; v. Las"dcclaracioncs oficiales 

respecto a la protecci6n de intereses scr!an comunicados; VI. Se acordaba una -

vii:;cncia de cinco años96 • Au~que no se especific6 la cuestión de ~:nnct.uria, era 

evictente el prop6sito de aislar a Rusia ante una guerra con Jap6n, c¡ue en opi

nión del embajador norteame.ticano en China, E.H. Conger, "estaba a l<> vista 097• 

Despues de firmarse lü Alianza Anqlo-Japonean, el Primer Ministro, Balfour, 

declaró que " ••• en ca so de que hubiera una naci6n que emprendiera la guerra con 

Japén, Inglaterra estadl! del lado de su aliado. 098 Esta actitud obedec!a m.Ss -

bien a una sinpat!a moral y no a un declarado apoyo militar. En Yokojama se co-

mentaba que, "La alianza allcgura al Japón, la admisión en el concierto de las -

grandes potencia;, y si bien est~ llena de responsabilidades, ocasiona ~1 go-

bierno y al pueblo una viva s.!lticfacción."99 .Esto era evidente, mientras tanto 

en Pekin se afirmaba: "• •• dicho 'cratado no es m~s que una forma de protectorado 

100 ang!o-j apon.Ss impuesto a China." Desde luego, los anglo-j apon..ises no m.lnej a-

ron este t~rmino, pero su pr~ctica pol!tico-econ6mica rerieJaba en grado consi-

dcrable la reolidad. 

Contra la disposici6n al art!culo VI del Trütado,fa Alianza Anglo-Japonesa -

de 1902, esta se renov6 en 1905. Surgieron algunas modificaciones: su art!culo· 

Ir, aprobó llevar a cabo la guerra com~n, en defenca de zrus derechos territori!. 

les y otros intereces especiales; el III, especificó que Inglaterra reconoc!a -

el control y la protecci6n por parte de Jap6n, sie~pre que respetara el prinei• 

pie de i'l\lalec iguales oportunidades comerciales e industriales para todos los 

poderes; el IV, succribi6 el reconocimiento japon~s a.Inglaterra en la adopción 

de ~cdidas adecuadas para la seguridad de la India; el VI, refiri6 que Inglate-

rra seguir!a observando la neutralidad frente 11 la Cuorra Ruso-Japonesa, a me--

no:s que uno o m&s poderes actuaran· contra Jap6n; el VII, indicó que li'ls autor!- · 

dadcs rnilitcres· de cada poder determinar!a la forma en que debed realizarse la 

ayudd nilitar; el· VIII, especific6 la duraci6n de diez años101 • 

Una vez m.Ss en 1911, el Ministro de Asuntoi; E:xteriorei; E. Grey '/ el ernbaj a

dor Y.ato Tako-akira, renovaron la ·Alianza Anglo-Japonesa. De un total de sois -
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articules, el IV indicaba: si Japón o Inglaterra concluye un tratado de arbi--

traje general con un tercer poder, nada de lo convenido en esta alianza le o--

bligarA ir a la guerra al lado del poder con quif'n firrn6 el tratado. El VI, s! 

ñal6 un periodo de diez años102 • Hasta aqui, es posible afirrnar que los conve-

nios anglo-japoneses de 1905 y 1911 rnanifestaron un car6cter defensivo y ofen-

sivo, durante sus respectivos periodos. Defensivo, porque protegieron los.!!'~~. 

reses especiales anglo-japoneses en China, Corea e India. Ofensivo, porque fun 

cionaron corno puntos de apoyo a la penetraci6n inglesa en Tibet y el apodera-

miento japonés de la esfera de influencia alemana. Dentro de este rnarco, el h! 

cho de que ambos convenios no cuestionaran el ceso de Manchuria! obedeci6·a1 -

m!nimo interés inglés debido a su amplio radio de acci6n en otras parte de Chl 
na, as! como la posici6n de Estados Unidos frente a.Rusia y los acuerdos ruso-

japoneses sobre sus esferas. Un a~cto merarnente te6rico de dichos convenios 

fue su referencia sobre el respeto dP. la integridad adrnini~trativa y tP.rrito-

rial China, pues en el primer caso declararon garant!as comerciales vigentes, 

industriales y para la emisi6n de esiipréstitos, mientras que en.el segundo éaso 

se caracteriz6 la ocupaci6n japonesa de Shandung. 

China tambien ~e preocup6 por concretar una alianza defensiva. Un al~ance 

mas o menos concreto lleg6 con la firma del· Tratado de Alianza Ruso-Chino de --

1896, el c?al delineaba una pol!tica defensiva-ofensiva ante Jap6n. Su primer -

articulo afirmaba: "Este tratado ser& ••• inmediatamente puesto en pdctica en al 

caso de una invasi6n japonesa al territorio de Ru~ia en el Este de Asia, al te-

rritorio de China, o al territorio de Corea. En tal situación, los paises con-

tratantes enviarán todas sus fuerzas militares y navales que puedan ser movili-
103 . 

zadas ••• " • En esencia, no se trataba de una verdadera alian:i:a, ya que 11610 -

prescrib{a la ayuda militar, sin especificar aspectos de reorganizeci6n admini,! 

.tr11tiv11, naval, com"!reial e industrial, Otros puntos que caracterizaron esta "!l 

lienza" fueron su car!cter secreto, el hechCI de dirigirse s6lo contra Japón'! -

no hacia otros poderes, la no especifícación de.defensa territorial y el hecho 

de no ratificarse. Por 1898 se hac!an especulaciones sobre una alianza con ln-

glaterra o Japón, en 1901 volvía mencionarse 11 Ruda como un buen "aliado". 
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3. Def~n~a del comercio y Guerra Ruso-Japonesa. 

Uno de loa aspectos.decisivos en la nueva penetraci6n capitaliEta en China 

=~e el papel desempeñado por Ectados Unidos, quien inici6 una partic1paci6n de-

cisiva ¡¡ partir de la Guerril C!"lino-Japone6a con la cueat16n de Manchuria, luego 

ccn al control G~ &ilipina~, el ~ovimiento l-jo tuan, la declaraci6n oficial de 

la pol!.tica de puerta abierta, la Guerra Ruso-Jilpone,¡;a 1 y la diplor.rncia del d6-

lar otra vez en Manchuria. Dentro de este cuadro, interesa dectacar las eondlcl_g, 

nes por las cuele~ el gobierno norteamericano, Eobre otro& punto~, Ee prcocup6 -

por la "deíenEa del eomercio" en China mediante la npllcaci6n de la pol!ticll de 

puerta abierta, as! como su posici6n ante la Guerra Ru~o-Japoncsa. 

Te·ni!lndo como antecedentes el principio de n<ici6n r.ilii: f<ivorccida, i'J'Ual o!)Or 

104 tunid11d r:omercial e: integridad de China , la pol!tica de puert!! abierta en Ch,! 

ne ce caracter1z6 por sancionar y reafirmar el proceso relativo a la ueclsive -

injerencia eapitalist~, antes que defender la independencia admini~trativa con 

b.Ji;e en una ·política coopo::itiva eficaz, pues ai finalidad b~sica :::e centr6 en 

la obtenci6n de iguale~ oportunidadec comerciales, industriales y financiera! P.! 

re todos loe empre&arios extranjeros. ~l hecho de que a la.politica de puerta a

biert.::i le concediera un carhctcr oficiül el gobierno norteamericon?, obec!ee16 • 

nl necesidQd por log:~: ~n.::i participaei6n igual a los dem&o podere~ en el proce

iso de penetraci6n pol!tico-econ6m1c.:i. Al mismo tiempo, uno de loi; re~ultadois im· 

portante~ de aquélla pol!tiea deEcans6 en el apoyo que el gobierno norteanerica-

no conccdi6 a la política de libre injerencia capitalista anglo-japonesa contr~ 

la eY.clusiva posici6n. rusa en Vianchuria, aunque despues de la Guerra ;<uco-Japone 

sa tal política cooperativ~ conllev6 :io:ista cierto punto una ruptura con Jar6n, ! 

por motivo d~ la Jiplomacia del d61ar en :·tanchuria. 

Aún cuando de~ce loe primeros tratados desiguale& y de modo m4s notorio en -

loe ai\os 60 del dglo XIX!¡¡ pol!tica norteamericana de·eonrulta y coopcrac16n -

sei\i:il6 le ~onvenieneia de "iguales oporlunidaclcs comercialei; .en todai; partes de 
105 Chinn" , fue 11 partir de la Guerra Chino-Japonesa en cuyas negociacionec de -

paz destac6 el Cot:1idont1do J.\i. Foster y el e1r.b<.jador Charles Denby, cuando 101 

diplom&tico~ y emprecarioc norteamericanos prectaron mayor atenci6n ol de1arro-
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llo de los !UCesos en China. Ar.!, puesto que la victoria japonesa no permit!a -

la apertura definitiva de Manchuriis, en paete por motivo del interés ruso, lo -

cual ocasionaba el perjuicio del comercio norteamericano. Por esto Ee sostenla 

que, "Si Inglaterra no defendía el libre comerc:io en t:Dnchuria, los Estarlos Un,!. 

~oc tuccar!an la alternativa, Denby sugirió, aplicar la pol!tica tradicional de 

puerta abierta para. llegar a un acuerdo razonüble con Rud11."1º6 tro obstante de 

:?.a rivallci~d anglo-rusa, por ese tiempo él gobierno británico no enitiÓ ningum1 

c!cc't<iración que defendiera los intereces norteamericanoi:: en Manchuria, por lo 

cual ~r,tados Unirlos burcó la opción de igual o mayor participación a pesar de -

la indisposición rusa que se manifestaba as!1 "Europa y muy espccialnente Rusia, 

no deben descuidar la marcha de los pol!ticot; del norte de América y deben pre-

pararr.c para el caso en que aquélla nación pre~cnda imponerse a los pueblos dé-

bilee del nuevo continente, anexándoce el Hawaii o interviniendo maliciosar:iente 

en lo~ a:::untoc de Cuba."1º7 Aunque Denby apoyó a la c!a. de Dee<1rrollo Chino-Nor 

te;;ncrican<i en 1096-97 para activar la injerencia económic¡¡ en ;-:anchuria, la s.! 

tunción no ::e alteraba. Sin embaryo, como un hecho innegable la pol!tica norte_! 

r:iericana en China tuvo decisiva consistencia a partir de la Guerra Hispano-Nor 

te.,1r.cricilnü <le 1898. 

Respecto a la Guerra Hispano-Norteamericana puede afirmarte que !.'Urgió como 

un.o o::onf;,cucncia dir<'ct« de la tendencia expanEiol!iicta norteamericana, por mot,l 

ve: czt:-::it~gicos y el prop6dto de liquidar la influencia coloni<1l española. -

Dc~dc lS'.i5, los periodidas nortcameric<1noe \-1.a. Hearllt y J. Pulitzer impulsa-

ron la ~uerra contrn el dominio español en Cuba mediante una campnña publicita-

ri.1. En 1898 ocurr!a el incendio del barco norteametiéano "l•aine" y umi ini:urrc.s¡ 

ci6r. en filipinas, c:;tos i:ucesos aceleraron la guerra que Erctadoi:: Unido:: ganó -

E:olo en trcc mci:et, destac.Sndo la actuación del Al~irantc G. !lewl'!y y i:u flota. 

E:n el tran::cur::o y desenlace de la misma, Estados Unidos contó con la coopera.:.. 

ci6n diplom&tica inglesa, al mismo tiempo curgiÓ cierta rivalidad entre Estados 

Unir!oc y 1\lenania 1 pue~ hta Última buscaba tener una activa partic:ipación, se

g6n se puede aprec:iar: "Su oc:Upaci6n do Filipinas en 1898 estuvo favorec:l,da por 

lot ingleses, quieneo evitaron ~J~ una fuerz~ naval alemana interfiriera las o-



75 

paracione• de la flota norteamericana en Manila. Ecte acto amistoso evit6 las -

ho~t111dades entre Alemania y los Estados Unidos, ls! como la po~ible adquiéi-

ci6n de las Filipinas poi:' Alemania."1º8 Al evitarr;e la posible dir:¡•uta interna

cioñal poi:' Filipinas, con base en el Tratado de Par!s EF.paña cedi6 u ~stadoc U

nidos lac Filipinas, Puet"to Rico, Guam y reconoció la independencia da Cuba. A 

manera do compcnsaci6n Alemania participó en el reparto ue las Islas sanoa, re

cibiendo Upolu y sawaii cin la objeción abierta de lo~ poderes; compró a España 

lac Carolinnc, las Islas t'alau y las ::ariana&, con la excepción d-:i Gua!llo Para ... 

Eetndos Unidos las adquisiciones territoriales cedidas por Espsña, la anexi6n -

de las Islas Hawaii, Midw11y, ·.~ake, T1.1tuila o Pl'lgo Pago en Samoa, significó 18 -

renfirmnción de su influencia en el Pac!fico y la oportunidad de amplia particJ: 

pación en China,, todo ello como consecuencia de su creciente desarrollo capita

lista. 

Despues•de la Gucrl:'a Hispano-Norteamericana, en Estados Unidos ~ur~i6 una -

corriente ideológica diriqida por pol!ticos como Charles A. Conant, A.J. Beve-

ridge y otros. Esta corriente 6eñalaba la nnccsidad de fortalecer la pol!tic~ -

norteamericana en China. Por esta raz6n y teniendo en consideraci6n las condi

ciones ádecuadas " ••• Edwin Conger recomend6 en noviembre de 1898.se apoderaran 

do un buen puerto en China ''dP.Rde el cual potencialmente podemos afirmar nueF-

tra infl\1,,ncia." Varios metes despucs sugirió el ectablecimicnto ele uni'l esfera 

de influencia nortenmericana en la provincia de Chihli. 11109 Lo significativo de 

estn dcclcración condstfo en la sugerencia de establecer una efectiva CL'fera de 

influencio nort(!ilmeric.:.na en Jobci, lo cual no toel:'!a posible por lil conf'iguiente 

proteste ~-usa y ~u exigencia de m~s concesiones. Al mismo tiempo, el er.tabl~ci

mionto de una esfera de influencia norteamericana en Jobci o Fukien negaría el -

pl:'incipio relativo al rerpcto de la indepond~ncin odminittrativa e intc0ridad te 

rritoriol do China. 11º 
Al no concretarse una esfera de influencia norteamericana en China y por im-

pedir m~t concesiones t:.erritoriales, el ex-Ministro en Siam, John Barrett, y el 

comisionado ingl~s, Chat'les Beresford emitieron opinionea sobre la pol!tica de -

puerta abierta. Barrett estableció: "Es ••• nececario ••• defcndor la integridad del 
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i::ip~rio chino; impulsar las reformae emprendidas en la adminiEtraci6n¡ impedir 

nuevas concesiones y; finalmente insht:.r en la implantación de la ;iol1tica de 

la Cpt>n Door en todos le. puertos chinos, a6n en aqu~lloi; inclu!c!o~ en la ..:.:!..::: 
"ª d.; influc~france:a, rusa y alemana."111 Berezford " ••• reiteró ws bien -

conocidaz opiniones sobre la puerta abierta en China como la ~nica pcri~lc poli 

tica c!e lü .Gran Oreti'lr,.;."112 i\l mismo tiempo que anbos diplomáticor tro~ajaban 

"en favor de Chin11", prebmdfon la instauración de la pol!tica de puerta abier-

ta en líanchuria, pero en esencia deseaban la protección y ampliación ~el comer-

cio e indurtria extranjera en China. 

Cuando la r.ituaci6n en China pre tentaba un panorann complejo, '~cbido al. re-

:sentimiento de los pro-nacionalistas al ser anulado 15\l programa de reforma 1 'por 

los alcances del Movimiento I-jo tuan y por ls debilidad riel qob!crno central, 

el Secretario de Ectndo norte.:;mericano, J. Hay, emitió el seis e!<: repti~:-ibre ele 

1899 su primera declaraci6n consistente de tret puntos contrates: pri~ero, se -

determinaba la conveniencia de.no interferir en alg6n puerto por t~~~o ~ 

de interés de los poderes en China¡ segundo, indicaba la aplicación ce arancc--

lec chinos a todas las mercenc!as terrestres y mar!tir.111s en tc'1os lor :-~terto& -

de las esferas de influencia; tercero, especific6 que a lor barcor- de otra na~ 

cionalidad que entraran en alg6n puerto de altura de determinada 'esf~r" se len 

aplicarla impuestos iguales, esto ser!a igual en lat grandes carga! fcrrovia-~ 

rias transportadas sobre lineas eonstru!daE, controladas y operadas por ciudad!!, 

nos de otras nacionalidades, as! como sobre lan ncrcanc!an transpc-':~ctnr a tra

vét d~ tales esfcras113• Como se puede notar, en principio no h~bo ninquna ref!!_ 

rencia concreta sobre el respeto a la independencia administrativa e intcaridad 

territorial de China, esto solo ocurri6 en la i;egunda declr.reción del tres de -

julio de 1~00, que ademA~ especificó el principio~~ igual e imparcicl co~ercio 

con todar las partes de China. Todo1 101 poderes interesados aceptaron las d111-

podclones, excepto '1usia, quie. defendía sus derechos exclusivos •obre los fe-

rrocarriles manchurianos y isus tarifes preferenciales. 

Despues de que se declar6 formalmente la pol!tica de puerta abierta e inte

qrié~d territori~l de China, esta pol!tica Ge insert6 en lo¡ convenios poitcri2, 
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r~r, enpc~ando por el Convenio del Yangdse o Anglo-Alen~n del 16 de octubre de 

19~0, el -:ual declaró: "l. Ei: una cuei;tién de interés internncional co:~Cn y pe!:. 

mm:::nte c;ue loz puertoio robre loio rlos y litoralet de China pcrr.iancz.c~n lil:rcr 

'! abierto::; al co::iercio y a toda otra forma legÍtirr.i:. de actividac econlnico par;;i 

loi:> ciudadanor de todo E loi:; paÍ¡;es r.in ditti.ncién,.,; 2. Talef c;obie>rncr no e>b-

tenddn ventaj "r tcrri torialeE en los domlniot chino~ y dirigirln rn política -

hacia el ínteqro r.iantcninl.-,nto terrl torlal de China; 3. Si otra potencia opta -

por ventajas territoriales, Alemania e Inglaterra proteger6n rut precio' in te'!. 

cec."114 Aparte de estas düposicioneE, deEde el punto de vit<:: del cobiE:cno brJ. 

t6nico el objetivo se centraba en la detención de cierta intencién exponrionir-

ta a!cnana y en consiccrur .:il convenio cor.io una etpecie de "ali.1nzn" frente a -

la podción rusa en i·:nnchuria, pero el gobierno alenl:n no era part!cllcio de er-

ta tendencia. 

~or ni parte, el oobierno norteamericano vclv!a ~ protcr.tür en 1902 contra 

la ocupación ruEa de }:anchuria porque "Indudable:ncnte contrc.dicc los tratador. -

de China con los poderes extranjeros, afecta los dercc:hoc de loE ciudadanos de 

Estados Unidos mediunte la restricción del comercio legítimo, dañ¿ lc-r derecho~ 

de roberan!a de China y ditminuye su habilidad para cumplir cor. !:Uf obliqacio--

net intcrnacionales."115 Por otro lado, en ln ::1edida en que ce abría ?azo la P.2, 

lÍtic~ norteamericana de puerta abierta, la rivalidad ruEo-japonc::a to::16 une 

nueva dirección a partir de la Alianza Anglo-Japonesa de 1902. Rucia tenía dos 

alternativas, ceder ante la nueve presión derocupando ;1anchurin o fortalecer su 

pc::ición allí y en Corea. Decidió aplicar esta segunda alternativa,. a perer de 

firt~ilr con China un Convenio Relativo a ::an~huria 116 , por el cual H\1!io recono

cerla la ~oberanía china en nanchuria, retiraría qr¡¡dualmente rut rolclados con 

exc:erción ce ~c:uéllor en l.u::hun, r:b~nt!or.<ida ro control del FC !::han)r:ica:an-Niu 

ti¡'t::>n:;-Hdndndun con el correspondiente pago de reparación y mantcn:!.'.'l:!.cr.to, --

Chin<:. l~cbfo pre r':11-: la debida protección el FC Chino Oriental y a lo!? ru::oE con 

~ur. propicdade::, Rusia no cumplió con i:u:: promesae. Por ru parte, Inglaterra y 

Jopón firMaban un Acuerdo ~obre Corea117 , por el cual garantizaban ln indepen~ 

dcncia de Corea, quien a EU vez organizar!a sus fuerzas navales y terreftrer. p~ 
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ra ru dcfenEa, en caEo de necesitar empr~stitos deb!a dirigirse a In]laterra, -

Japón y Estndos Unidos, no concederla pue~toE adninistrativos a nin;<:r. c}:tranj,!;_ 

ro. 
Por 1903, en el seno del 9obiorno ruso hab!an dos tendencias en relación a 

1011 a&Untos del Eute de Asia. ~l i~inistro de Hacienda, S.J, liitte, y el empera

oor Nicol&s II 1 eren partidariot de un arreglo con Jap6n sobre la bar,e de eban

donnr corco y fortal'eccr su podción en !·lanchuria, <?llor. no cer~:.:i<rn un;i guerra 

que oc::11:ionnr.:i conEecuenciu~. El General A.N. ;:uropatkin y el Alnir¡¡nte .\lexeiev, 

con~idcraban que Rusia no debía renunciar a nJ posición en Corea, ni ~erocupnr -

:·:i!nchuria. Al irnponcrcc la l!nca de lt>s militare~ y ncgociant-:?s, ,\lcxeiev &e e.!l 

ci!r•;nt'Íll de los arunto:; ad~ticos al ccr nor:ibra<lo gobc::"nador del ad <.: 0:r.omin1do 

Virr~inato d<?l E e.te r:!'.! Ada, 1/itte renunció a rn cargo. Cocio rerult.:iuc <:C! una • 

, ' ó , 113 politica do consó1idacion surgi la Convencion de Sinte 2untos que pcrjudic!, 

ría la posición China e iba en contra de la política norte.:.1:ierlcánd de cuerta a 

~ l.as negociacionor, rur,o-japonesas para la delirllitación de intere~es en 

el rloreste Asiático ~e prolongaron, por razones incompatibles. El gobierno j•~ 

nés segu!a insistiendo sobre el abandono de la· injerencia ruta en Corea, la 11-

bcrtud comercial en I!anchu::"ia y el resp..!to mutuo de ott'as partes chinas. Rusia 

ex!g!a la reducción de lo~ ~oldados japoneses en Corea y garantías de navego---

ción. 

Fuostv que nui;ia no derocupi!ba ¡.;anchuria, Inglaterra y Japón pr2rcntsron la 

dguiente advertencia: "1.a ocupación indefinida de :·:.:rnchuria, por fiusi;.;, amena-

za la pn~ en ~xtremo Oriente y es perjudicial a los intereses de In~lat~t"ra y -

ciP.l J,1,.,.Sn ••• La Gr;in llretoiia y el Japón no reconocen tratado alguno t:?r.::r~ China 

'/ "ud~, cuyo objetivo s<ia la no deFocupaci6n de r:anchuria, por la Últ!'1a pote_!!. 

du." 119 for su pórte, el gobierno chino f olicitó la directa intervcnc!én nor-

tca::iericana 1 pero "iloosovelt as! como Hay conbi<:ler.:.ron qut: J<i¡..~n ~;,l\'c,::"Í.O la si 

tt:ílción. Al proteger su propia segurid11d éc 111 a::iena7,a de loo ;:".JtOt 1 Ja¡:Ón tem

bien prote<Jería en menor grado el !:r.tcrés nortcl:ic.cricano." 120 Sr. eta .~ir:n11 di-

recci6n el embajador j apon~s c.n LÓndru' 1 Jaya~hi Tadasu, declaró: "Si vano& • -

la ?tJerra 1 ser.& o caur.a dr. lac nar.1!'.::;to1cion1J:c t:·nto do :r .. )latcrr11 co'1o de Esta 

::or. üni<los 1 sobre la G cu<: lC:s h11n inr.ht!do dr.! :".~r.er<! .:!1plori6tici'l ... :~eemos que 
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rra •• ,¡ 11121 Bajo estas condiciones y por el inter&E de reafirmar su injerencia -

en Corea e implantar la pol!tica de puerta abierta en Hanchuria, as! como por -

el hecho de 109rar la hegemo~!a en el Este de Asia, Jap6n se enfrent6 a Rusia. 

Antes de iniciarse las hostilidades se estableci6 por parte de China que ... 

11 
••• el Gran Consejo.ha indicado al gobierno que adopte una pol!tica de estricta 

neutralidad. 11122 Aunque el gobierno japonés realiz6 el 13 de enero de 1904 un -

Óltimo esfuerzo para resolver por la v!a pacifica el problema de Manchuria y es, 

rea, Ruda no present6 ninguna alternativa de cambio al declarar que, "Con voa,g 

tros no podemos dbcutir el a&Unto de Manchuria, como no discutir!amos en el de 

Australia o de Filipinas. Manchuria no pertenece ni al Jap6n ni a Rusia. No c~ 

rresponde a la j~risdicci6n de ninguno de los dos determinar el porvenir de Ma.!1 

churia. 11123 El gobierno japonés rompi6 relaciones con Rusia el seis de febrero 1 

do• d!as despue• las fuerzas del Almirante Togo Jeljachiro y el General Nogui • 

Harer<11ke efectuaban un primer ataque a Puerto Arturo, pero la declaraci6n ofi--

cial de guerra tuvo lugar el nueve y diez de febrero por Rusia y Jap6n, respec~ 

tivamente. 
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casi al miElllo tiempo, el Secretario de Estado, J. Hay, dirig!a una nota cir 

~ a varios poderes aolicitAndo la conveniencia de neutralidad e integridad 

de China, por lo que "El corresponsal del Standard en Tientsin, en cable del _.. 

d!a 11 1 dice que lo• 111niatro• inglés, americano, francés, alemAn e italiano, • 

han notificado juntos a los gobiernos ruso y japon~s, que no permitir&n hostil,1 

dades sobre 11Uelo chino 111As que Manchuria. 11124 Aqu! claramente se ve la contra

dicci6n 1 puesto que Manchuria era y es territorio chino. Por su parte, el Pres!, . 

dente T. RooHvelt afirm6 (febrero diez de 1904): "Por varios años Rusia ha ac-

tuado muy mal en el Este de Asia ••• No hemos tenido suficiente motivo pera una -

guerra con ella ••• creo que Jap6n probablemente podr!a derrotarla en el mar ••• y 

entre nosotroa ••• he de estar directamente bien complacido con lo victoria japo

neaa 1 porqUe Jap6n est:S jugando. nuestro juego. 11125 Sin embargo 1 las relaciones 

nipon-norteamoricanae serian afectadas considerablemente despues de la guerra -

con Rusia. 
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En mayo de 1904, cuando una parte de los soldados japoneses cruzaban el R!o 

Yal~ en direcci6n a Hanchuria¡ el gobierno japon&s recurría a empréstitos des-

ventajosos, por ejemplo, "Jacob Schiff, quien en representaci6n de Kuhn-Loeb y 
- --· 

~ 1 arregl6 tomar la mitad del empréstito j aponh lso ,ooo ,000 de d6lare-.J. "126 

Por otra parte, uno de los episodios interesantes de la Guerra Ruso-Japonesa -

lo eacenific6 la Escuadra Rusa del B&ltico al provocar ciertos desacuerdos. En 

principio Rusia establec16 que "Al formarse la escuadra voluntaria rusa, se pe,t 

1egu!a el objetivo de transformarala en una flota militar inmediatamente des--

pues de la declaraci6n de guerra ••• euando el Petersburgca,y el Smolensk etraves!. 

ron el E1trecho bajo bandera de comercio, su derrotero fue claramente dado por

que ae anunci6 que se dirig!an a Extremo Oriente. Deapuea •• hizo que enarbola

ran la bandera militar." 127 Una vez que la escuadra rusa sal16 del Estrecho del 

B61foro y los Dardaneloa, el problema radic6 en la conversi6n de loa barcos ru

sos en buques de guerra, la no notificaci6n de esta acci6n a los poderes y la -

detenci6n de barco1 extranjeros en el Mar Rojo, decomizando cargamentos y vio-

lando la correspondencia. Por esto, Inglaterra y Alemania prote1taron. 

El barco alem&n Prinz. Heinrich, loa inqlese1 ~ y Knight Commander fu! 

ron detenidos y registrados bajo el argumento de transportar productos de con-

trabando, como armas y municiones. Se~n una nota, Inglaterra exlgir!a cinco mJ:. 

llonea de libras a Rusia " ••• por l• demora y otro• perjuicio1 1 relacionados con 

el arresto, detenci6n y bombardeo ·de buques 1n9le1e1 en •l Mar Rojo ••• "128 Ante 

esta circunstancia 1e puede decir que el papel asumido por Ru1ia fue hasta cia,t 

to punto legal, mientras que la pos1ci6n de Inglaterra y Alea1nia fue de c•r'c-

ter intimidatorio, 1i se considera el e1cenario y el nivel cualitativo de la •,! 

cuadra rusa. Despue1 de esto• incidentes, la Escuadra Rusa del B'ltico de apro

ximadamente 50 barcos lleg6 al Este de A1ie dirigida por el Almirante Z.P. Roz!:!, 

deatvensky, siendo derrotada en la Batalla de Tsushima •. Con relaci6n a estaba-

talla naval es interesante advertir cierta complicidad de buques norteamerica--

no1 e ingleses, pues "Esta creencia se debe aparentemente el hecho de que la 

flota japonesa e1 m&1 grande de la que 101 ruao1 preve!an, e inclusive tipos 

desconocidos de buques."129 Por su parte, Rozhdeatvensky declar6 que "•••1• -
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flota inglesa estaba listaj!_n Weijaiw~para destruir la flota rusa, ai la bat! 

lla naval del Mar de Jap6n se hubiera decidido en favor de Rusia. 11136 Si estai:; 

versiones fueron especulaciones o realidades, la cuesti6n entonces requie;e de 

mayor atenci6n y eaclaracimiento. 

Para marzo de 1905 el gobierno rul50 acept6 la derrota e indicaba la1 condi

ciones de paz, segÚn 111 decl11raci6n de un ministro 111 afirm11r 1 "Hemos sufrido !!. 

na am11rga derrota por mar y tierr11 ••• reoganizados el ej&rcito y la marina, den

tro de cinco, diez o quince años, intentar!amos de una manera inevitable nuei;.... 

tra venganza. Ni ahora ni m&s tarde es po1ible una paz' permanente, a menos que 

Jep6n sea razonable ••• Rusia no ha pagado todav!a 1ndemnizaci6n, y la historia -

no registra precedentes de indemnizaci6n, donde no se adquiere territorio pare 

asegur11r su pego, y el Jap6n no tiene ni un pie conquistado en territorio ru--

so.11131 De este modo, del!de un principio el gobierno ruso h!zo notar que no pa

gar!11 indemnizeci6n alguna. Entre tanto, tres hecho• sobre1alieron antes que se 

firmara el Tratado de Paz.Ruto-Japonés: primero, el gobierno norteamericano pr:!. 

puso en junio de 1905 a Rusia y Jap6n que las negociaciones de paz se realiza--

ran en Estedos Unidos; segundo, mediante el Acuerdo Taft-Katsur11 del 29 de ju-

lio y la renovaci6n de 111 Alianza Anglo-Japonesa el 12 de agosto, EttadoE Uni--

dos e Inglaterra reconocieron el dominio j11pon~s· en Corea; tercero, el gobierno 

chino aolicit6 tener repreaentaci6n en las conferencias de paz, sin éxito. Du--

rante las negociaciones de paz ruso-japonesae entre el diez de agosto y el cin

co de septiembre, Rusia se opu&0 a la indemn1zaci6n de guerra, a la 11mitaci6n 

de sus fuerzas navales del Pacifico y a la entre9á·total de Sajalin. 

De los 15 art!culos del Tratado de Portlll\outh, los m61 importantes fueron: 

el II, por el cual Rusia reconoci6 la po1ici6n dominante de Jap6n en Corea y lo 

no intervenci6n, con la condic16n de que los ciudadanos rusos fueran tratados .! 

xactamente coll'.ti aquéllos de .:.tu naciunalidadf por el III, Rusia y Jap6n se COJ!l 

promet!an a desocupar Manchuria y colocarla excludvamente bajo adminhtraci6n 

china, excepto 111 pen!nsula de L111odun9; por el IV, Jap6n y Rusia acordaron no 

oponerse a las disposiciones relativas al desarrollo del comercio e induntria -

en Manchuria¡ mediante el V, Rusia ced!a al Jap6n, Lu1hun y Dalienwan, aclarando 
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que serian respetados perfectamente los derechos de propiedad de los ciudadanos 

rusos1 por el VI, Rusia adquiri6 el compromiso de transferir a Jap6n el !S-

Dyangdyun-Puerto Arturo (Lushun); mediante el IX, Rusia ced!a a Jap6n la parte 

sur de Sajalin, con las obras p6blicas y propiedades existentes; por el X, se -

estableci6 que los residentes rusos en el sur de Sajalin ten!an el derecho de -

vender sus propiedades y retirarse o permanecer en el pleno ejercicio de sus d,! 

rechos de propiedad e industrias, con la condici6n de sornelersc a la jurisdic-

ci6n japonesa; por el XII, Rusia y Jap6n se compromet!an concluir un nuevo Tra

tado de Comercio y Navegación132 • 

De conformidad con estas disposiciones se puede afirmar que el Trotado de -

Portsmouth reflejó un car&cter relativo en cuanto a las garant!as obtenidas por 

· .Jop6n, puesto qua nusia principalmente transfirió aqu~llos privilegios obteni-

dos de China. Por este motivo, en Jop6n ¡¡urgieron acciones y manifestaciones -

anti-rusas y anti-gobierno, seg6n se puede apreciar en seguida: 11 
••• cuando Ru-:

sia resulta vencedora en la campa~a diplom&tica, cuando los plenipotenciarios, 

al parecer, tan exigentes y tan inexorables, ceden al fin y todo lo otorgan y -

todo lo conceden y renuncian a la indemnizaci6n, tan necesaria, y a la limita-

ción del poder naval de Rusia en Oriente, tan conveniente y a la posesi6n ••• de 

la isla d~ Sajalin, tan ventajosa, el pueblo japon~s se ve.abandonado y traici~ 

nado por i:u gobierno; lo juzga infiel a loe cagrados intereses que le estuv.ie-

ron conf'iados ••• 11133 En la misma nota se indica que fueron incendiadas diez te.!!l 

plos cristianos, una escucl:i mii:1onera y un monasterio; u;,a imprenta r''!stru~.Ja 

r puestos de polic!as atacados. Es importante destacar adem&s que el tratado no 

aprobó ning6n tipo de indemnización económica a fovor de Japón, no aprobó la 

instauración de la politice de puerta abierta en Manchuria. Por un tiempo cons,!. 

derable el gobierno chino no recobró el control administrativo-militar de Man--

churia a pesar de haberse aprobado,. pero mas que otra cosa porque los ruso-jap~ 

neses fortalecieron ~s posici~nes mediante convenios, permitiendo nuevas com-

plicaciones. Oespues de todo, al aplicarse a China la política da exclusión, i:·.! 

sultÓ 1er la m&s perjudicada, permaneciendo como simple expectador. 

De1pue1 de concluirse lo~ acuerdos ruco-japoneoes, aiquieron aqu&llos entre 



04 

China y Japón del 22 de dicilimbre de 1905 mediante el Tratado Relativo a ::anchu 

,!!! 1 un Convenio Adicionlll sobre Manchuria y un Suma·rio de Protocolos Secretos134 . 

r.l articulo I del Tratado sobre ~anchuria, aprobó to.das las transferencias he~ 

chas por Rusia Japón, el II ~eñalÓ que los convenios chino-rusos anteriores re

lativoa a la administración de Puerto l\rturo y al F'C tl<lnchurinno del Sur perma

necían sin modificación hasta donde las circunstnnci.as lo permitieran. Según el 

Convenio Adicional, su articulo I especificó que China se compromct!a a la ape,:: 

tura de localidades al libre comercio y residencia extranjera en Manchuria, el 

XI consignó un trato reciproco de nación m&s favorec!da en les fronteras corea

no-manchurianas. Del Sumario de Protocolos sobresalieron los ~iquientes puntos: 

1. El FC Dyarigdyun-Dyilin ser!a construido con capital chino-japon~s; 2. China 

se compromet!a a .comprar y reconstruir el FC Hninmineun-Mukden 1 para cuyo efecto 

la .mitad del capital serla solicitado a Japón; 6. Se ~probaba la realización de 

arreglos mutuos para la explotación de minas en la provincia de Fen9dien; 9. -

Se indicaba el derecho de navegación en el R!o Sungari para los barcos japone-

ses, siempre que no existiera objeción rusa; 16. La renta de las aduanas mar!t! 

mas de Yingkou aer!a depoaitada en el Banco de Yokoja:a y recuperada deapues -

del retiro de soldados. Como se puede constatar; esta~ disposiciones beneficia

ban m&s al Japón, por ISU injerencia económica. Por esto, en 1906 los emprcsa--

rios jllponeses organizaron la cta. del re l1anchur1ano del Sur, la Sociedad Ex-

portadora de Manchuria y la C!a. Naval de Dairen, con la finalidad de desarro-

llar el comercio • industria en su secci6n de Manchuria y Corea. 

4. Situación en Corea y el Norte de China, 1906-15. 

Despues de la Guerra Ru:io-Japonesa ,en Corea·, Manchuria 1 Mongolia :C::xterior e 

Interior y Shandung, existi6 una actividad considerable por parte de algunos P2 

deres como Estados Unidos, Rusia y Jap6n. Luego de crear en 1905 la Re~idencia 

General, mediante convenios con_Corea, China e Inglaterra, Japón reafirmó tu P.s!, 

1ición pol!tica en Corea, en donde ta~bien desarroll6 la econom!a mediante le -

actividad de su• compaft!as y el financiamiento de empresas, con un conveniente 

apoyo <JUbernamental. Al encontrar condiciones hasta cierto punto propiciaa, a -
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Jap6n le fue posible realizar la Anex16n Coreana (1910) 1 culminando as! una et! 

pa s1gn1f1cativa en ln adqu1sic16n de m&s territorio continental. Es importante 

remarcar que, aún cuando se hab!a deslindado la Guerra Ruso-Japonesa teniendo -

como finalidad principal la soluci6n del problema coreano-manchuriano, esta si

tuac16n no se cumpli6, por lo cual Corea y Manchuria continuaron siendo centros 

de desacuerdos entre las autoridades locales y los poderes citados, as! como e.!!. 

tre parte de estos mismos a cauBa de sus rivalidades. Ante esta situaci6n, la -

nueva problem&tica en Manchuria se caracteriz6 por: 1. El no cumplimiento de R.!!, 

1ia y Jap6n de entregarla exclusivamente a Chine, como·con1ecuencia el gobierno 

chino no orgaiiz6 su adecuada defensa militar o adm1nistrativa1 2. Rusia y ~a-

p6n 1e preocuparon por el fortalecimiento de su penetraci6n pol!tico-econ6mica 

en su• respectivas secciones¡ 3. La deci1i6n norteamericana de querer hacer a -· 

un lado a los ruso-japoneses, con base en IU pol!tica de igual orortunidad O -

participaci6n en la1 empresas comerciales e industriales; 4. La actitud china -

respecto a su pol!tica de defensa de la frontera Noreste; 5. Las Demandas japo

ne.sas de 1915 que incluyeron Manchuria, Mongolia Interior y Shandung. 

No terminaba la Guerra Ruso-Japonesa, cuando el financiero norteamericano -

E.H. Harriman interesado en un amplio sistema de transporte, propuso al Reside!!, 

te oficial Ito y al Primer Ministro Kat6Ura, financiar la reconsttucci6n del !s. 

Manchuriano del Sur. Sin embargo, el gobierno japon's desech6 la proposici6n -

permitiendo que Harriman y socioa intentaran la adquisici6n de otra l!nea para

lela hasta la actual frontera rusa •. En e1ta misma dlrecci6n de apertura y con-

trol de Manchuria, algunas agrupaciones como 1• cta. Anglo-Norteamericana del -

Tabaco, Swift y c!a., se quejaban de una discr1minaci6n y competencia comercial, 

as! como por la negativa ruso-japonesa de establecer aduanas que cobraran im--

puesto• paritarios. No obstante, "Un comit¡ de norteamericanos interesado• de -

Shangjai concluy6 despues de un .viaje a Manchuria[!90!}que el descenso del co-

mercio era debido a las condiciones naturales mas que a la con1piraci6n japone

••• "135 Bajo. esta consider1ci6n, lo que deseaban 101 e111presarios norteamerica-

no• era 11.:nitar el avance de rusos y japoneae1o Adern&a de esto, el 9obierno no!: 

teamericano tenia cierto temor de una acci6n japonesa contra Filipinas y por la 
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pretendido política de Arla para loe aciiticos136• De concretarGe eGte 4ltimo -

procero, la 11 .,.eGperanza lergamer.te acariciada de un OcEsno Pacifico trsn~for

mado en un lago americano llegaba a ser casi un sueño ..... 137 La nota Eeñala el 

eprovechJmiento de los importadores japoneses ante la cr{slE chino-nortearneric,!!_ 

na de 1905 reletiva a la compra-venta de mercancía&, como otra CBUEo del ditta,!l 

ciamiento nipon-norteamerlcano. 

El distanciamiento nipon-norteamericano fue m&s notable al EUrgir cierta e~ 

clusi6n e insultos a loe trabajadores y comerciantes japoneses en California, -

al ponerse obst&culos a lo• derechos de naturalizaci6n, en la compra de terre--

nos, la 11mitaci6n de la 1nmigraci6n, as! como por la exclusi6n de los efcola~ 

res japoneses de las escuelas públicas. Frente a esta dltima acci6n varios p~ 

riodistas japoneses declararon: "Resolvemos que la acci6n de las autoridades de 

San Francisco, al excluir a lo& niños japonesea, ea una 9ran vio1ac16n oP. los 

tratados existentes y un gran insulto al Jap6n."136 Tiempo despues, cuando el 

General Kuroki fue a E~tados Unidos expresó su confianza para el arreglo del ~ 

problema educativo. Arite las contradicciones nipon-norteamericanas, ee intere-

Eante hacer notar que la prensa mexicana present6 por algunos aftos vari~s noti-

cias respecto a una posible guerra. Como se conoce &sta no estalló, pero co1no .l:!. 

na muestra de poder Estados Unidos P.nvi6 su flota de 1~ buques alrededor del --

mundo, incluyendo Yokojama y Amoy, donde dicho sea de paso hubo un simple reci

bimiento, mencion&ndose que 11 ••• sólo ser&n recibidos cien.chinos prominentes en 

los luqares donde se celebran las fiestas para la r~cepción de los oficiales y 

marinos americanos •• ,No se ha querido dar mayor lucimiento a estas fiestas, por 
. 139 . 

motivo de que los revolucionarios ataquen la ciudad," Se menciona a Du Lang 

y ~iang Dun-yen como los encargadoa de la recepción de 6610 una part~ de la fl,!?. 

ta norteamericana. 

En la medida que continuaba el problema de Manchuria y no obstante que "••• 

el palacio real coreano estaba protegido por la policla japonesa, una delega~ 

ci6n oficial coreana, llevando credenciales del emperador(!i Tae-wan.!J, y acon

sejada por H.B. Hulbort, maestro norteam~ricano residente en Corea, se presentó 
140 El objetivo de aqu&lla delegec16n era -a la Conferencia de Paa de La Hay••" 
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d~nunciar la situaci6n de su pa!s, entendida por su Presidente Yi Sang-~ui as!: 

"J11pón ••• ha respetndó la indc0pcndcncia del pn!s reduciendo a sus habitantes a la 

esclavitud, y la integridad nacional se conserva graciet al hecho de que el Ja~ 

pÓn lo devoró de un solo bocsdo."141 La misr:ia nota condgn.:i otra declaración de 

Yi, en el sentido de que los acuerdos rcwl tüntcs de la Conferencia de La Hay'a -

sedan violadois cuando lo decidiera el 11m&s fuerte" 1 y al inciicari;ele que las P.2, 

tencie& no pod!an hacer nada en favor de Corea, él conte&tÓ 1 "Entoncu ese· dios 

de la ju&ticia y la razón no es mas que un fonta&ma"• Como un resultiulo de la i,!l 

conformidad japonesa y con el fin de fortalecer 6\1 p~sición en Coreff 1 Ito como -

Residente General japonés e Iwang Young con10 Primer Minif;tro coreano firmnron un 

Convenio, aprob6ndo los siguientes puntos: t. El gobierno coreano aceptarla los 

c:onFP.jot< clel R'!lsi_!lente en todo lo cnncerniente a reformas administrativas¡ 'i. La 

emisión de una ley, di~poeición o programa administrativo por parte de Corea, s_s 

ria con la previa aprobación del Residente; J. Los asuntos judiciale~ coreanos -

se mantendrlan apartados de los de carActer administrativo¡ 4. Los altos nombra• 

mientes o cl~~tituci6n de P.mpleados s6lo se har!an con el consentimiento del Res! 

dente¡ s. Corea no~b~~r!11 ,ara los pue!tos oficiales a los japoneses recomenda~ 

dos por el Residente; 6. Corea no firmarla contratos con extranjeros sin la aprg 

bación del Residente142• Adcm5s, el Convenio supon!a la adm1nistrac16n financie-

ra. 

A diferencia de Corea, Manchuria fue objeto de un mayor nGmoro de convenios• 

los cuales no le favorecieron. En Junio y julio de 1907 el gobierno japon~s fir• 

mó convenios con Franci.:i y Rusia! en ambos casos acordaban un trato igual y la -

no interv~nción en l!US intereses especiales. Jap6n se compromet!a respetar la ~ 

~arte nortP. de Manchur:l.ff 1 Mongolia Exterior e Interior, como zonas preferencia~ 

les rusas, Rusia no debla interferir en el sur rle M>1nchurh y pni:-te de Mongolia 

Interior, que eran zonas de influencia e intP.rés japonesas. A estos convenios se 

agregó aquh de Est:11rl"" lln:l.rlos y Jap6n co111ocido como Root-Takahra de 1906, cu

ya u principales disposiciones fueron: t. Jap6n y Estados Unidos estimular!an el 

libro y pac!fico desarrollo de su comercio en el Oc~ano Pacifico; 2. Amhoa pode

res se comprometían a no tomar medidas agresivas rec!procas, al mantenimiento --
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del equilibrio en el Pacifico y la defensa del p::-1ncirio de igu~l oportuni,kd co 

mcrcial e indu11trial en Chinn; 3. Lol! poderes acordaban el mutuo resrcto de s•.1s 

posesiones territorinles en China y el Pacífico; 4. ManfestabJn su determ1nac16n 

de prese~var los interese! comunes de todos los poderes en China; s. En el caso 

de que una nacilin amenazara la paz o el principio de iplaldad co:ncrcial e indus" 
143 . 

tr1al, ambos poderes.determinarían las medidas adecuadas • Oc estos scnalam1c~ 

tos so destacan tres aspectos: primero, no exi~ti6 referencia alguna a los pro-• 

blemas de que eran objeto los japoneses en Estados Unidos, porque la mayor p~rt~ 

de éstos se hab!an resuelto mediante un tratndo de arbitraje del cinco de mayo -

de 1908; segundo, Estados Unidos ten!a mayor interés en las Filipinas y el Océa• 

no Pacífico 1 deseaba la paz para desarrollnr ru participaci6n¡ tercero 1 Er.tados 

Unidos reconoci6 los intereses japone!es en China, sin especificar o referir!~~ 

al caso de Manchuria, y une vez m~s insist!a en su política d~ iqual oportuni~!d 

comercial e industrial. 

·siendo este principio muy importante para los empresarios norteamericanos,~ 

estos decidieron aplicarlo en Manchuria, para ello buscaron principalmente la -

cooperaci6n inglesn. Con el fin de contar con un considerable desarrollo comer~ 

cial e industrial, los empresarios norteamericanos concibieron la ideo de e~t~-

btecer un Banco Central que emitiera emprlistito!l 1 financiara ferrocarriles y con, 

trotare compaft!as dedicadas a la explotac16n de recursos. Por estas razonec " ... 
el gobierno chino, representado por Tang Shao-yi, hab{a, en 1907 1 arreglado con 

w .o. Straight, c6nsul general de Est11dos Unidor. en nul:den, con el fin de crear 

un Banco Manchur111no ••• P11r11 el establecimiento de la instituci6n i;e propuso un 

empréstito por 20 :nillones de d6lere11, l<uhn-Loeb y c!a. de Nueva York manife~tr.-

ron al Departamento de Estado en Washington l!U d!~podci6n para en1prcnder el fi

nanciamiento del Bnnco Manchuriano. "144 Este prop6dto no se relltb:Ó Pn grnn pi'~ 

te por la no cooperaci6n inqleEa y 111 concecuente oposición ruso-japonesa. 

A~n llin el ectablecimiento de un Banco Central M11m:h11r1Dno, la coni;trucci6n, 

reconstrucción y control de los ferrocarriles en Manchur1a adqitirió une preocup,!_ 

c16n importante. En los inicios de 1906 1 J. Schiff, Kuhn-r.oeh v c!11, 145 hicieron 

otro intento ante el gobierno japon~s para que reconsiderara la propos1c16n do -
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Hnrrim11n, sobre lo opci6n de reperar y tener cierto control del !"C !lanchurieno 

del Sur. En 1907 1 Tang Shao-yi como gobernador de Fengdien y w.o. Straight llP.-

gaban 11 un 11cuerdo a la construcci6n norte11mericana de un ferrocerril manchuri.!!. 

no, debido esto a la conces16n del FC Hsirunindun-Fekumcn (Hsin-Fal dada e la -

c!a. Pauling, pero por rnz6n de ine~tabilidad econ6mica lea negocincione! pera

ron. No obstante, en 1908 H11rriman y J. Schiff intentaron la compra del FC Chi

no Oriental 11 Rusia, entoncee "El Minietro de Finanzas Kokovtsovitlc7:y·el Mi--
- --l . 

nistro de Asuntos Exteriores Izvohky aprob11ron la venta con la condici6n de -

que Japón vendier11 llimult4nenmente su ferrocarril en Hanchuria. 11146 !..as partes 

no llegaron a ningdn acuerdo. Con la administraci6n W.H. Taft (1908-12) y el -

surgimiento de la diplomacia del d6lar delineada por Huntington Wilson, volv!a 

a resurgir la cueot!6n ferroviaria en Manchurin. Por 1909 1 una vez mAo Straight 

y Harriman intentaron comprar a Rusia el re Chino Oriental, como un medio de 

presi6n planearon la construcci6n de la linea Oyingdyou-Aigun (Oyin-Ail. Sin e11 

bargo, Harriman muri6 en septiembre, sucediéndole J.P. Margan y, se abandon6 el 

proyecto. 

Al fracai<ar el proyecto Dyin-A1, se lanz6 el Plan Knox del seis de noviembre 

de 1909, basado en dos declaraciones1 1. Que el re Chino Oriental y el~-

riono del Sur fueran "neutralizados" a favor de China, quien los'comprar!a me--

diente un qrnn emprlatito internacional, pero durante el tiempo de este empr~r

tito los ferrocarriles estar!an bajo control de los poderes asociados¡ 2. Si la 

disposici6n del primer punto se concretaba, entonces la cooperaci6n an~lo-nort,t 

americana en el proyecto Dy1n-A1 se anularla y se !nvitnr!a a m&s podere1· pera 

realizar la "neutralización comerciel de Hanchuria" en fevor de los mismos pod,t 

ru.147 Segdn un11 nota, todos loe ferrocarr1le1 "•••se.dan dirigidos por una C,2 

·.is16n de ferroc:arrlle& extranjeros 1obre una bue firme, flnancierl!' y puramen

te comercial, evitando todo plan polltico o estratlqieo."148 Este nuevo plan no 

!mplict6 mayormente a los poderes que H preocupaban 1n&a por los ~runtof euro-

peoa, 1610 Alemania mostr6 cierto lnterls. Con anterioridad, parte de lor pode

res hablan firmado convenios que auccrlblan el respeto mutuo de !\IS et!erat de 

1nfluene15 y zoner d~ 1pt;r;1. siendo lita otra raz6n para la no cooper~ci6n. 
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l?o.r ::u parte, Ru::;ia y Jap6n &e manifectaron en contra de la "neutralización" 

el 21 de enero de 1910. Desde el punto de vista de una nota, la rerpuesta negat,! 

va de Rucia y J~p6n obcdecie a los dguientes motivo&: "Pril!lero, el proyecto de 

loe Ectados Unidos no favo.rec!a al Jap6n; ••• Tercero, el proyecto no cembiaba en 

nada a la cituaci6n comercial de la r:anchuria; Cuarto, el proyecto no f<ivoreda 

tarnpoco a la pol!tica de la puerta abierta, la cual es seguida por el Japón con 

la mayor exactitud ••• el proyecto no verificar!a ninc¡6n cambio en.la situaci6n, -

siendo dicho proyecto im1t11 o impracticable. ,.i49 Una respuesta ruto-japonesa -

formal ~urgió con el Convenio del cuatro de julio de 1910 1 cuyo articulo l espe

cificaba: "Con objeto de facilitar la eomunicaci6n y el desarrollo del come.r~io 

de ·las naciones, las dos altas partes contratantes se comprometen mutuamente a -

prestarse su cooperación amistosa con la miro de mejorar sus respectivno lineas 

fe.rrovlrtria& en Hanchuria y el intercambio entre dichos ferrocarriles y ab&tene.=: 

se de toda competencia perjudicial para la realizac16n de este objeto. n 150 A pe

sar de la posici6n de Rusia y Jap6n, uno de los dltirnos esfuerzos significativos 

lo represent6 el Empr&stito par11 la Reforma Monctar.111 y el Dei:arrollo Industrial 

de Manchuria 151 entre el gobierno chino y el Grupo tlancal'.'io ?lortcamericano, cuyo 

Acuerdo Preliminar del 27 de octubre de 1910 indicaba una cantidad nomin3l de 50 

millones de d6lares. Para tal efecto, el gobierno norteamericano cclar6 que se -

necesitar!a la colaboraci6n de otros poderes interesados. Como consecuencia de -

esto, el 15 de abril de 1911 Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos con

ced!an un empréstito por diez millones de libras, de los cuales s610 una parte -

se entrogor!an. Ante esta y otras acciones, se puede afirmar que el alcance de -

la diplomacia del d6lar en China s6lo fue parcial, debido a una mejor situac16n 

e inter&s de los empresarios ruso-japoneses. 

Cuando pr6cticarnentc hab!a terminado (1910) la abierta injerencia norteamer.!, 

cana en Monchuria, Jap6n reol1z6 la Anex1.6n de Corea, aceptada por el qobierno -

coreano en julio de 1909. En cierto sentido, puede decirse que la 6Uerte de Ito 

aceler6 la acci6n. Al viajar por Jarbin para reunirse con Kolcovtsov, con el fin 

de preparar las condiciones de un estrecho entendimiento ruso-japon&s sobre Man-

churia 1 Ito fue aaednado. Lue90t el 18 de junio de 1910 el Primer Ministro, -
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Katsura, anunci6 a la prensa el prop6eito de realizar la anexi6n, cuatro d!as ~ 

deapuea aurg!a en Tokio el Departamento Colonial Imperial que inclu!a Corea152 , 

y finalmente el 22 de agosto se firmaba el.,!~t~~ de Anexi6n. Sobre: la-nueva s! 

tuaciln, el General Terauchi Que habia sido nombrado Residente General el 30 de 

.mayo, despues de referirse que los coreanos no deb!an sentirse humillados porque 

disfrutar!an de los J11ismos derechos que los japoneses, declar6: "La politica del 

Japón en la ad~inistraci6n de esta nueva parte del imperio, se encaminar& a mejg_ 

153 rar las condicione a y a fomentar el desarrollo de los recursos de Corca." De 

esa manera, la Residencia General pas6 a ser Gubernatura General Dependiente, ~ 

las decisiones y dirigentes surgirian de Tokio. 

Al ser un hecho la Anexión de Corea 1 Suj emlinov, !Unistro de Guerra ru !O, y 

Sazanov, el M1ni~tro de Asuntos Exteriores, exigieron la anexi6n del norte de 

Hanchuria, pero "El Consejo de Ministros consider6 que la anesión era peli9rou 

en aquél momento. 11154 Puesto que este objetivo se abandonó~ entonces la atenci6n 

del gobierno ruso se centr6 en Mongolia Exterior. Como consecuencia del triunfo 

republicano con la Revolución del 10 de octubre de 1911, Mongolia Exterior y Ti

bct se declararon independientes. A continuación de que Khutukhtu se proclamó d.! 

rigente principal del nuevo estado soberano de Mongolia el 16 de diciembre de 

1911 1 con sede en Urga,·el gobierno ruso ae refiri6 el 11 de enero de 1912 a la 

existencia de grandes intereses rusos en Mongolia 155 y advirtió a la Rep~blica -

China que antes de tomar medidas contra Mongolia debla consultarle. 

Entre tanto, el ocho de julio tenla lugar el Conv~nio Ruso-Japonés, aparte -

de señalar la preocupaci6n por el establecimiento de intereses especiales en el 

Turkest4n chino y Fukien156 , el objetivo se centrb en la partición de Mongólia -

Interior, Rusia reconocla la parte oriental como zona de interés japoneca, Jap6n 

reconocla como zona de interés rusa el resto de Mongolia Interior y éxtcrior. P! 

ra agosto, cuando el gobierno republicano solicitb a Hongolia desistir de su ac

titud mediante la condonaci6n de sus deudas y el envio de armas, Rusia amenazó -

con el envio de un ejército y promet16 ayuda militar. ::n noviembre de ese año, -

Rusia reconoció oficialmente al gobierno de Urge. Finalmente, el cinco de novie.!!! 

bre de 1913 se firmaba el Acuerdo Chino-Ruso. Por el primer articulo, Rusia rec.2 
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nocla que Mongolia Exterior "permanec!a bajo la 'obcran!a c!lin.1" 1 por el ~cgundo 

y tercero, la Rej)Gblica China roconoc!a ::u autono"1ÍO. Rusia "pror.iet!a" no colon.!, 

zar r1on9olia, limitar ru fuerza militar, y :e ascguNba la con::ulta con la Re,ú

hlica China para lac solucioneF nacionales157 • Por 1914-15 1 siguieron otros con• 

venios entre Rusia y :iongolia relativos 11 ferrocarriles, aspectos militarcr. 1 e~ 

tablecirnicnto de un. banco ruso y la prohibic16n a !·tongolia p'1rll fir:nar tratados 

con otros poderes. Por su parte, el Presidente Yuan Shi-kai garantiz6 (1912-13) 

las esferas de influencia de Jap6n en el Noreste de Chim1, de Rusia en ::ongolia 

Exterior, y de Inglaterra en Tibet158• Al mismo ticr.ipo, Jap6n reconoci6 el pro-

tectorado ruso sobre Mongolia Exterior, excluyendo as! el dominio chino. 

La separaci6n de Mongolia Exterior fue una p~rdida considerable de la Repú

blica China. No 9bstante, la pretendida penetraci6n pol!tico-administrativa-:nil! 

tar por parte de Ja[>6n ser!n m~s complicada. Teniendo en considerac16n la cxpan

si6n imperialista en el Este de Asia, el hecho de que los poderes se encontraban 

en guerra, la formulaci6n de una pretendida alianza con la República China y :::u 

cr!tica situaci6n, por 1914 Ryujei Uchida y MitmirJ Toyarna presentaron a su go--

bierno un Memorandum 1 sosteniendo lo 11!.guiente: "Ahora es el momento rn! s oportu

no de Jep6n para rei:olver rSpidamente el problema chino ••• No s6lo es el derecho 

divino de Jap6n para actuar ahora, sino las condiciones presentec de China ••• Jo

p6n estar! aislado de los poderes europeos despucs de la querra, y ser5 observa

do por ellos con codicia y envidia tanto como Alemania est! ahora obEervada ..... tsf 

De esta manera, sobre los lineamientos de equ~l lfo:::orant!u:n, que adc:n5s so refc-

r!a a la reorganizaci6n del ej6rcito, la marina y las finanzas chinas. Pero, so

bre todo, por la Oeclar11ci6n de guerra japone~a a Alemania el 23 de agosto y la 

conEecuente conquista de Kiaodyou en noviembre, el gobierno japon;s, por media-

ci6n del Comisionado Eki Jioki, exigi6 Veintiuna Demandas a la República China -

el 18 de enero de 1915. Dada su siqn1ficaci6n, a continuac16n se destacan tus ~.! 

pectos más importantes. 

Grupo 11 Shandung. 

El gobierno chino debla estar de acuerdo en los arreglos n1pon~alernanes al -

final de 111 guerra, respecto 11 la s1tuaci6n de Shandung; no ceder a arrendar ---
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per"te de Shandun<J a otr"o poder; acceder 11 la con&trucc16n de le linea Dyifu-I,uns 

~para unirse con el re Ds1nqrlao-DsinRn y; en la apertura de algunas ciudades 

a la "residencia y comercio .de los extranj ero1S". 

Grupo 21 Manchuria del Sur y Mongolia Intedor Oriental. 

Jap6n exigi6: que el arr"endamiento de Puerto Arturo y Oairen te ampliare de 

25 a 99 affot, incluyendo el re Manchuriano del Sur y el re Andung-Mukden¡ auto

rizaci6n a los ciudadanos Japoneses para arrendar o apropiarse terrenos con fi

nes comerciales, industriales y agr!colas; permi&o a los japoneees para entrar, 

residir y viejar en Manchuria y Mongolia Interior Oriental¡ garant!as mineras¡ 

China tenla que pedir la autorización japonesa ante& de otorgar a un tercer po

der una conce&iÓn ferroviaria y en la adquisici6n de amplios créditos industri! 

les para éstas !reas; China consultarla a Japón en el caso de contratar consej.!!, 

ros extranjeros en éstas Areas; el control y mantenimiento del FC Dyilin-oyan~ 

~permanecer!a en poder de los japoneses por 99 años. 

Grupo 4: No-alienación de territorios. 

China se compromet!a a no ceder o arrendar a otro poder algan puerto, bahla 

o isla en todo su litoral. 

Grupo S: "Deseos" o "anhelos"• 

Como tales Japón inclula: 1. El empleo por parte de China de irnportenter -

consejeros japoneses en los a5Untos pollticos, financieros y'militares; 2. Chi

na tenla que ceder derechos adecuados a 101 japoneseis para ·1.a adquhici6n de t.!!, 

rrenos con el fin de construir hospital••• templos, y escuelas en el interior; 

3. La administración conjunta donde existieran disputas chino-japonerai; 4. Ch! 

na recibirla de Jap6n EUministros de armas, o en IN defecto se establecerla un 

arsenal bajo administraci6n conjunt1; s. La exigencia de' obtener una amplia con 

cesión para construir ferrocarriles en el s~r de China; 6. La 9arant!a para la 

propaganda misionera japonesa160
• 

Luego de previas negociaciones chino-japoneGaa, el 25 de mayo de 1915 Yuon 

Shi-kai firm6 dos convenio.s relativos a Shendun9, Hanchuria del Sur y Mongolia 

Interior. De est~ modo, Jap6n afirmaba i:u injerencia en el Noreste de China. Au.!l 

que los otros puntos quedaban pendientes, no habla duda de que Jap6n buFc6 apl,! 
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car abiertnmente una Doctrina Monroe Ati~tica. Por otro lado, el principio iL -

1nto9ridad administrativa y territorial de China que Japón hab!a Eoctenicv c~-

fendP.r r:ir.dlante convenios con otros poderes 1 fue v1olodo ~in otra excui:;.::: que el 

c!erecho divino " la intervenc16n y "reorganización" en la RepÚblicc C!linc. De.

los poderes, sólo Estados Unidos cmiticS una d6bil advertencia, pernitienc!o que 

la situación se deslindara en la Conferencia de t:aEhi~ 

c. CC!lCLUSICN. 

Ante el deslinde de la Guerra Chino-Japoncca, algtinos poderc~ ce preocupa-

ron por 11na política cooper11tiva "favorable" a China como en el cato de l n 1n-

tervenci6n ruso-francesa, en tanto que otros como Inglaterra y Alemani~ prote-

g!an rus intereses u obtenían ventajas mediante la em1E1Ón de er.pr&i;titoi;. ::o -

obstante 1 con base en los servicios prestados exigieron compensacioner baj-:> 1:-. 

forma de concesiones, cuyo sentido de detequilibrio posterior provocó rivalida-" 

des entre los poderea, destacando primeramente la contradicción rur.o-japonerb 1 

,debido a cus pretensionell en Corea y 1·1'1nchur1a. Frente a esta contrndicc16n, un 

factor Eobreseliente inicial fue el apoyo implícito de Inglaterra a Japón, erto 

en parte como derivación de l"\l rivalidad con Rusia en A&ia Central. 

En el campo de las compensaciones, las concesionec de ter rene'~, cccrc.--

ci6n de zonas estrat&gicar:, los Est<Sbleci:nientoi: Internacionales• lai: ~on,, s c!c 

inter~s y les esferas de influencie fueron pr&cticamente centroc de 1ominio ex

tranjero, de considerable desarrollo comercial e 1ndu&tria1 1 al mirmo ticMpo -

fueron objeto de una violeci6n e la in~egrided territorial-adminiGtrativa china. 

El movimiento pare la ocupeci6n de zonas estrat~gicas se inició luego de la~ 

rra Chino-Japonesa, pero su plena realización ocurrió dcspuas de las conccsio-

nes rusa& en nanchuria y l.i toma de Kiaodyou, con sus c:ondguientec "rc::¡u l'1ri7.,:: 

clones" que incluyeron privile9ios Jlineros, telegr!ficos y financieroi:, por lo 

común para varios a~os. Algunas de las concesiones ferroviarias llegaron a c.er 

lineas concesionedes en lae cuales la participación china fue m!nirna y por con

siguiente existió un mayor control extranjero, 1iando esto una caracter!Eticn e

sencial en las esferas de influencia, donde, como en el caro de lu11&, fueron =~ 
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nas exclusivas bajo control militar-administrativo, resultantes de violaciones a 

disposiciones primarias. Una vez efectuadas las ocupaciones ruso-alemanas, los -

anglo-franceses exigieron compensaciones, luego de esto, su~gieron convenios so

bre la no-alienaci6n de zonas de interés y sobre la delimitaci6n de esferas de -

influencia que no respondieron a una realidad, porqu~ en el terreno econ6mico e

xisti6 una consider~ble interferencia corno en los casos franco-ruso-belga, anglo

alem6n, anglo-francés, as! corno 1• actuaci6n del Coasorcio Bancario-Ferroviario 

Internacional despues de l• Guerra Ruso-Japonesa. 

La linea de interferencia, cooperaci6n o participaci6n estuvo mejor trazada 

por la existencia de contratos para empréstitos sobre cantidade1 nominales, fir

mados por los representantes de las compad!as o bancos extranjeros, el gobierno 

central chino, ª!gunos gobiernos provinciales y unas cuantas sociedades empresa

riales chinas. Pero tarnbien por otros contratos relativo• a la construcci6n-ope

raci6n o reconstrucci6n de ferrocarriles e instalaci6n de lineas teleqr&ficas, -

cuya maquinaria y herramientas se importaban. La duraci6n promedio de ambos con

tratos vari6 entre los 25 o 30 ados. La cooparaci6n y participaci6n extranjera -. 

en las empre••• chinas no siempre fue decisiva y pacifica, sino qua conllev6·~ 

cierta rivalidad como en 11 Controver111 Juc¡uan9, donde 101 poderes no logra~an 

ponerse de acuerdo sobre las cantidades y las secciones del proyecto. Otro ejem

plo en el cual no hubo coordinaci6n lo constituy6 el caso de Manchuria, allí el 

inter6s principal estuvo a cargo de Estados Unidos quien, con la promesa de un -

desarrollo comercial e 1nduatrial 1 solicit6 la colaboraci6n de otros podere$, -

que no mostraron un inter6s decisivo para hacer efectiva la pol!tica de la diplo 

macia del d6lar. Todo lo contrario, los empresarios y diplomAticos nortearnerica-

nos encontraron la hostilidad ruso-japonesa. 

Independientemente de la participaci6n parit1ria o manifestaci6n hostil, In-

glaterra ocup6 el primer lugar en cuanto al aumento de intereses, teniendo co~o 

baae el establecimiento de m&s compafi!as y bancos en relac16n a sus competidores. 

Luego se encontraba Alemania y Jap6n, el primero destac6 tambien por sus produc

tos el&ctro-qu!mico1, el segu~do en la trensportaci6n mar!tima y financiamiento 

ferroviario. A diferencia de Alemania, Jap6n aceler6 su penetraci6n ¡iol!tico-ec~ 
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no zona preferencial cuando el gobierno j~ponlr ~xigió a la Rep6blica China lar 

?•int!.una D~mandas. e~lgica de~tacó por ru eni~i6n de emprlrtitos ferrovlarior, 

t.unq~e no form6 parte del corinorcio Internacional. Por su parte, Ertlldos Uniéor: 

que pretend!a el dominio de espacios económicos ocupó un lugar intermedio en ~ 

cminto a ru penetroi;:ión econ6mica, porque no der.arrol16 una inversión capitalii:· 

ta considerable en gran meáida como resultado de la ausencia de una esfera ~e in 

fluencia propia, no obctante el planteamiento de una corriente ideológica que la 

ruger!a en Jobei o Fukien como una necesidad y la organización del llam~dc ~ 

Norteamericano, as! como por el hecho de defender la pol!tice de ic¡ual oportuni· 

dad en las empresas comerciales e induotrialen. 

D~ntro del marco de las concesiones, los tr~tados comerciale~ de~i']1.lalP~ de 

fines del del siglo XIX y principios del XX ocuparon ún lugar significativo, Pº!: 

que aparte de consignar privilegios a algunos poderes, especificaron medidas que 

hasta cierto punto permitirían un beneficio rec!proco. Esas disposiciones se re· 

firieron al establecimiento de un sictema monetario nacional uniforme que en las 

transacciones comerciales eran de vital importancia, la implantaci6n de un~ 

ma uniforme de pecas y medidas tambien esencial, la rcorganizaci6n jur!dica y la 

consecuente abolici6n de las garant!as extraterritoriales, la prohibición de mo-

vinientos anti.misioneros que provocaran graves consecuencias, la modificaci6n -

del sistema de impuestos con el fin de estimular el desarrollo comercial e indu~ 

trial, as! como la apertura de Shenyang y Andung, esto 6ltino como consecuencia 

de la ocupación rusa de Manchuria. 

Puesto que solo se ha mencionado el problema de las rivalidades y sus re:;ul-

tüdos, tiene sentido destacar algunos aspectos. La rivallrlad 11n9lo-ruca en China 

casi se anuló, excepto por la interferencia capitalista ingles~ en ~lqunat l!n~ar 

ferroviarias y su presencia en Tibet, Afganistán· e Iran, en donde medinnte un~ 

convenio se comprometían respetar mutuamente ~s intereses. El lugar de Inglate

rra lo ocupó Japón, que a su vez cont6 durante buen tiempo con el apoyo anglo-·

norteamericano en llUs disputas con Rusia, para quien en el aspecto pol!tico su.!!. 

lianza con Francia airvi6 poco en China. Para Jap6n, su alianza con Inglaterra -
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repcesent6 mayor ae<JUridad y confianza para extender su radio de acci6n, que en 

gren medida era taabien favorecido por 1~ controversia ruso-norteamericana a 

causa de la cuesti6n de Manchuria. Considerando la necesidad de deslindar con-

tradi~c1011es y con el apoyo diplom!tico anglo-norteamericano Jap6n se enfrent6 

a Rusia, cuya Escuadra del B4ltico fue objeto de cierto bloqueo y finalmente d!_ 

rrotada en Tsushima, al parecer bajo complicidad anglo-norteamericana. Adem!s, 

Inglaterra y Estados Unidos antes que terminara la Guerra Ruso-JQponesa recono... 

ciero~ ia influencia japonesa en Corea, evitando en cierto sentido que la gue-

rra continuara. Al mismo tiempo y como una especie de advertencia, una de las -

cl4usulas de las renovadas alianzas anglo-japonesas indicaba que si uno de los 

aliados entraba en guerra o fuera atacado, el otro se comprometía a prestar ªY!!. 

da militar y realizar la guerra c~n. Este principio se aplic6 sin mas, cuando 

se inici6 la I Guerra Mundial, ya que Jap6n por indicaci6n de Inglaterra decla

r6 la guerra a Alemania y se apropi6 de Shandung, sin hacer caso al principio -

de integridad territorial y adlninistrativa de China. 

Al terminar la Guerra Ruso-Japonesa cambi6 otra vez la orientaci6n de la r,! 

validad, por cuestiones cO!llerciales y una política exclusionista norteamericana 

a los japoneses. Estados Unidos y Jap6n por algán tiempo escenificaron una riv! 

lidad que sólo dism1nuy6 con el Convenio Root-Takajira; en tal ocasión Jap6n ~ 

contó con la cooperaci6n rusa que refor~aba cada vez m&s su posici6n en llanchu

ria del norte y Mongolia Exterior. Entre tanto Inglaterra,· Alemania y Francia -

al ocuparse m&s de los asuntos europeos, no tomaron partido. Otra rivalidad no 

menos sign1fi~ativa estuvo a cargo de Estados Unidos y Alemania por la posesi6n 

de Filipinas. Adn cuando no se lle96 a un enfrentamiento armado, ambos poderes 

consiguieron posesiones territoriales de Espa~a. Cabe' seftalar que el aislamien

to de Alemania en Europa tambien se dej6 sentir en China, ya que mediante el~ 

cuerdo del Yanqdse con Inglaterra adquiría el e011promiso da no anexarse ninguno 

porc16n territorial china y su participaci6n en las empresas comerciales e indu.! 

triales fue en cierto modo controlada. Para Alelll4n1a, el problema mayor llegó -

con el ataque japon61 a Kiaodyou y su consiguiente p'rdida. 

Por su parta, las disposiciones del Tratado de P~rtsmouth favorecieron a R.!;i 
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eia al no aprobar la indemnizaci6n econ6mica, al e&pecificar que los ciudadano& 

y propiedades rusas en las zonae transferidas a Jap6n disfrutarían de las mismas 

seguridades que aqu~lle& de o_tros poderes! provocando que en Japón surgieran ma

nit'e&tacione11 de desaprobac16n. A pesar de que uno de los motivos para la ~ 

Ruso-Japonesa hab!a aido la instaurac16n de la política de puerta abierta en Ma.!l 

churia, ~sta no la cons1gn6 el Tratado de Portsmouth, sino ma& bien los acuerdo4 

chino-japone&es declararon la apertura de localidades al comercio e industria de 

todos los poderes. En las negociaciones ruso-japonesas de paz, al gobierno chino 

se le aplic6 una polltica exclusionista, por tal motivo no le fue posible prese.!! 

tar su opini6n respecto a sus propios intere&es y sobre las condiciones de la r.! 

integraci6n de Manchuria, que s6lo qUed6 en promesa. De esta manera, parte de·-

lo& poderes decidlan en grado considerable la pol!tica china y del Este de Asia. 

Esta atribuci6n era explicable si se considera ],a el'evada penetraci6n pol!tico-.! 

con6mica extranjera y el hecho de que en los Últimos aftos de la dinast!a manchd 

y los primeros de la Repdblica China no existi6 una verdadera unidad nacional,!. 

sl como una estructura eocio-pol!tica adecuada a las nuevas necesidades, a la 111!, 

nera como lo estaba haciendo el Jap6n. 
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CAPITULO II. 

l. ~l 25 de julio de t394 íuerzas japonesas atacaron al barco Kaoaheng y otros 
en la entrada de Jashan (Corea), inici&ndose la guerra con esta acci6n, 

por parte del gobierno chino la Gec:l&rac16n oficial tuvo lugar el to. oe a
qoeto del mismo a~o. 

Breve Hiatoria Moderna de China 1840-1919. Beijing, Repl1blica Popular China, 
o.dic:Ioncs en Lenguas Extranjeras, 1960, p. 211-212, 

2. Por lo que corresponde a lo• aoldadoa rusos, su nGmero se indica as!: julio, 
30,000 en Siberia; octubre, 5,000 en la frontera con Corea; noviembre, -

70,000 en Vladivoatok. 

Universal, El. Diario bicotidiano de informaci6n general. Dirs. R&rn6n Prida 
et. al. rléxlco, D.F., 13 2e agosto de 16§4. 2n. cpoc.e, Tor..c XI!!, r;c. 62, 

P• 3. 
Universal 1El. México, D.F., t3 de octubre de 1894. 2a. época, Torno XIII, No. 

113, P• 7. 

Universal, 11. México, D.F., 9 de noviembre de 1994. 2a. época, Tomo XIII, -
No. 134, P• 6. 

3. Universal~ El. M.;xico, D.F., to. de septiembre de 1994, 2a. época, Tomo XIII, 
No. 7 , P• 7. 

4. 

En otra nota se indica: " ••• trece buques de IJUerra ingleses, tres fr•mceses, 
un alem6n, un rueo, un italiano y un español, est&n en el r!o de Shangjai 

a la expectativa del sesgo que tomen los acontecimientoc,.," 

Universal, El. México, D.F., 18 de diciembre de 1894. 2a, época, Tomo XII!, 
No. ibS, P• 7. 

Universa1 1 El. Héxico, .D.F., 
54, P• 3. 

3 de agosto de 1894, 2a, época, Tomo XI:!, ¡:o, 

Universal 1 Ele México, D.F. 1 
36, P• s. 

13 de febrero de 1895. 2a. época, Tomo XII, ~o. 

s. Universal, El. México, D.F., 10 de agoato de 1894. 2a. época, Tomo XIII, No. 
60, P• 3. 

6. Nacional, El. Diario de la mañana de informaci6n general. Dir. Gregario Alda 
soro. Hixico, D.F., 26 de febrero de 1895. Año XVII, Tomo XVII, No. 198-; 

P• 3. 

7. Nacional, El. México, D.F., 28 de abril de t895. Año XVII, Tomo XVII, No. --
247, P• 3. 

a. 

9. 

Univ~r~al, El. México, D.F., 29 de abril de 1995. 2a. época, Tomo XII, No, -
96, P• 7. 

Nacional, El. México, D.r., 26 de abril de 1895. Año XVII, To::io XVII, No. 
245, P• 3. 

Nacional, El. !·léxico 1 D.F., 30 de abril de 1895. Año XVII, Tomo XVII, No. 
248' p. 3. 

Es importante señalar que tal protesta tiene bastante similitud con aqu.;11a 
presentada por: 

D.J. Dallin. op. cit. P• 39. 

to. Universal, El. México, D.F., 25 de abril de 1995. 21. &poca, Tomo XII, No. 
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101 

3J. 11.F. MacUair. Op. cit. P• 563. 
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48. E-tu zen i;un. op. cit. P• 105-106, 113. 

49. ~ P• 10. 
G,c. Allen and A.G. Oonnithorne. Op. cit. P• 135-136. 
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presenta un adelanto de 2 1000,000 de taels por los cuatro poderes y uno inde-. 
pendien~e de 1 1000 ,000 de libras por el. nominal Sindicato llelga 1 que despue¡¡ 
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/\. 'l::CESTDAD Y CC1NTRADICCIOM DEL ?ROCFSO IMNOVADOR. 

ConseC\lencia dirPcta cP. la dP.ri:ol:a china antP. Ja~6n y la redohladA prP!'inn -

imperial bte, P.n gran parte por !'11 d"fi<:iente P.structura adl"inistrAtiva-.,~.li':"!", 

fue la nec .. s1.dad vital de !'ealizar cambio!< estructurales, to cual trM:6 ~P '!"e~o~ 

vers_P. mediante la instancia pacífica y violenta. Ya •m '\895, Sun Ye'::-~P.n m.•e P~-

taba surgl.endo como P.l diri-JPn':e más vi11ble de los revoluciona!'io~ chinos. ntr!i-

bur')Ues!a P.uro-nortea'.'lerirana y japonie!'a, de acuerdo con las condir:ion"s r."¡.ina•. 

contrA ta posi.r."~Ón de )ni' '!lanchúe~ al n" or"!':!.riar r"'i--

vindii::acion°s nacionales, l.ns rl1i!'os '."Anifestarnn !'1.1 de!1ae11.,rr'o ~ travl>!' d" "'º"~

mientas anti-@xtranjero!! o 11nti-t'l.anchúes menores1 y m11yores, .!'obr"!'ª'-1.P.ndo e~_!:'.::_ 
., 

vimiento· Al"+:i-i'!ln"rialiste r-~o tuan (1899-1.901 )Ly Pl I-eva.,tamientn rle W1Jr!V1'TV" -

Para responder a las contradicciones d"ri•radas de la pr.-áctica i~pe!"i~l 1 ,:t'!! y 

para satisfacer las nece$idades 9ropias, uno de los medio" de di~1si6n y aplica-

ci6n de las ideas reformistas fue la emisi6n de ~e~n!'.'iales y '!.a or~ani?ación ~º 

socien?des ,:'A ~n!ilisis o refot"l'i~tas. Vang Yu-wei y otro~ defenso!'.'e< n~ Jp !"P~º!. 

n'!! elaboraron el g!'an ~emorial llamado Carta de las Diez Mil Palahras3 , r.on ~1 -

fin de pr .. sentarlo al gobierno central para su anrobación. 1-os intelectuales chi 

nos rechazaban las dl.!'!)O~icione11 del Tr~'::edo de Shi:noncseki, suger!an anul;::- '!.3 

·.-en>:~ ,:'~ !"HlS':c-r oficiales, refc-::""'~r el !"i:t~:-l'l t,..adi~!c-n11l de eY.!i-en.,s4 , 

ció~~~ caninor., !~ c~ganización de l!~e~F navelPs, !a construcción o~ ~e~ro~a--

Sobre la necesidad reformista una neta i:efiere punto~ intere~ant~~ ro~~eni--

dos !"'!'.' progresirt:11s de r.ut1n'jdung, 1011 CU!lll"s era!': 1. In~tauraci6n de un :"Oh:!.e_:: 

no constitucional; 2. Oe~tituci6n dP. lo~ funcionario~ ineptos: 3. Abolición de -
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la obligación de portar trenza; 4. Prohibición del uso del opio¡ 5. ?rnh1.M.~ión 

de defor!'lar los pies a las mu~"re!'; 6, Ll.be?:tad de i'Tlprenta 5
• En cuanto a 1~!' ~-

sociacionPs r'i'fOMi~tas, inicialm'!nte S'! distl.nguieron: la ¿n<:i'!dad oara Pl F:s':•1 

dio dP.l Autó-Fortal!'!cimiento y :\O!:'"'nde!:" oa?:"a ser una Socied11d ?odP.!"O!'I!¡;, El inte 

lectual Liang Chi-chao apoyó a la primera, <:on la publicar:iÓl". del ?'!!:"~Ódico Wa--

Guo Gunn-hao, Se or<;anizaron otras sociedades en Gun')'dung, S!'!edyuan, !"ukiPn, ---

Guanghsi, Junan, Dyekiang y Shansi, !?ueFto que el ~ohierno manchú no .. ~tl.!"ula"a ': 

mel"O~ aceleraba los caMbio!' cualitativos para atenua?:" su cr{tJ.c,. !'~ t-11ed Ón, ento.!!. 

ces Sun Yat-sen y otros decidieron ~cti•ar de rianera •riol•mta con el objetivo dP. -

vencer a lo~ mP.n<:h<i'!s, rP".!P?'Prar China e instaurar P.t sist,.ma r'!nuh1.ic,.no. Por .e.:;, 

to, en octuhrP. de 1.895 Sun y sns partidario!! organizaron E>l J""'ª"ta"'lento c't> C'!'T' 

.~ qt1e, 111 S'!r dP.latado. termin6 en el fra~!' so, AT'te el rerul ta do, Sun viajó " -

Jap6n y luec;o a otros pai~es, dE>sde. donde trabajó en favcr del Mov:'.mien':o revclu-

ciona?:"io, sin descuidar los ffiJcesos interno!' de China. A pesar de que el levanta-

miP.nto de C'anton no a1canz6 el 6xito, marcó el reinicio de la escisión chino-nan-

chú. 

Durante '1896-97, cuando Sun era detenido en r.óndre!' y sólo qt1ed""'ª P.n lihf'?:--

tad por la intervención de su conocido J, Cantlie, los progresista~ rhlno~ conti-

nuar.on con rus iniciativas, ~1 ";Ohernador general df' Nank!n, Dyang Dyi-dun<J, est.!, 

muló el envío de estudiantes a Inglaterra, Francia, Alemania~ Japón. Lo~ refcrma 

dores Wang Y.ang-nien y Lian~ Chi-chao editaron el periódico Shi-wu hao en Shan~--

jai, Wang abogó por los derE>chos del pueblo y rugirió un sistema político <:onsti-

tucional. tia~g, con los tambien reformAdores Juang 9sung-hsien y Tan Ssu-tung, -

7 
crganizaron en Junan la .sociedad de q,.forma dP.1 Sur dP China , a cu~o servicio e! 

taba el periódico ~~iPno-b~o. en Tientsin, los progresistas Yen Fu, ~sia Dsen~-yu 

y otros '!<H tart'n el pel:'iÓdico Notic1 as Nacionalf's (1'.'un-wP.n bao). M'!!!'.&s, Y'!n Fu -

realizó la traduccl.Ón d .. lfna T"VP•~i,,~cilin ~obre la Naturale:i:a y Causas de la ~~.

"1107.~ de l~• N~rinnes d"' A, S"'ith, Lns Prim:::inio!< de Sociolor¡Ía de H. Spen<:erA, -

entr" of:rlls. Defendió un si!!'terna mon~rquico con~titucit'lnal y propuso una alianza 

c:on rnglntE>rra. Por ru parte, Tan Srn-tung adopt.; una posición anti-manchú, afir

mó que la auto-salvaci6n dP. China sólo ~ería posible por la reforr.ia, ~obre la-~ 
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cual establcc16: "El m~todo de reforma consiste en crear cuatro ~ o bU•)mt~ co 

herencias: entre las clases m&s alt3s y las m&s bajas, entre China y los pa!~es 

extrnnjeros, entre el hombre.y la mujer, entre uno mismo y los otros, 119 Condde-

r6 asi:nismo que el comercio e industria occ:idental eran ben~fic:os para China de

bido a cu aplicaci6n de nuevas pr6cticas 1 admir6 el punto de vista del Comision~ 

do Imperial (1838-40) 1 Lin Dse-hsu, quien habla dicho que el de~astre de China -

llegaría de Rusia, critic6 la política de Wei Yuan de "utilizar a los bárbaros -

par<1 controlar otros b!rbaros", proclam6 la nccc:;idad de un gobierno popular 1 -

junto con los intelectuales Liang Chi-chao y Kang Yu-we1 1 propuso seguir el mod!!, 

lo jnpon~s. 

H11cia 1.398 1 los partidarios de la reforma con la colaboraci6n del emperador 

Guang-hsu y el ex-Gran Secretario Asociado, Weng Oung-jo, se e~forzaron por ven-

ccr a ~.ce conservadores. En enero, mediante un memorial titulado La Reforma es -

Necer.aria, Kang Yu-wei propuso el establecimiento de una Oficina de !nstit:ucio--

~como prerrequisito para efectuar lac reformas. Tres meses despues y como co!!. 

1ecuenci11 de la acc16n imperialista, en un escrito denominado La Naci6n est~ en 

Peligro, Kang declar6: "• .. somos tratados como eGclavos; no, ronos tratados peor 

que ecclavor.. Somos tratados como caballos y reses o perros y cvejas que avanz~-

mos alrededor de nuestros amos para compl&cerlos, o ser c~~tud~s en pedazos cua!!. 

do as! lo decidan ••• tc6mo podemos calvar nuestr11 naci6n de su extinci6n inminen-

tc7 r.a únicn :nanera e:i aumentar la energía termogenética existente dentro de no-

10 &otros mismos." Como teor!a esta advertencia funcion<'lbll 1 pero el problema a r.! 

sol ver estabn en la pr&ctica 1 que permitió solo unos cua·ntos resultados. Consid,! 

rándo EUs propios argumentos y utilizando su pue~to de secretario en el D~ng-Li 

Yamen 1 Kang y r.us m!s cercanos colaboradores actuaron en los Cien O!ns ~e Reror-

~entre junio 11 y septienbre 21 de 1898, 

Durante los Cien D!as se anunci6 el establecimiento de la Univerridüd de Pe-

kÍn y er.cuelas modernas, el establecimiento de Oficinas Administrativac de nuevo 

tipo, la reorganizaci6n del sistema de ex6menes, la modernizaci6n del ejército, 

la construcción de ferrocarriles y lineas navales, la organización bancaria, la 

moderni:l:~ci6n 'ninera, ln rovid6n de 111 s leyes, la el.1minaci6n de los r.unuco~ y 
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puesto& superfluos de la burocracia, el desarrollo de la agricultura, comP.rcio e 

industria, entre otroc aspecto6. Frente a e6te movimiento, quedaba al descubier

to c¡ue "En general, los lideres ·de la reforma fueron en su mayor!a, i;i no es c¡ue 

completanente 1 chino6 y loe opositores a la reforma fueron en gran p6rte alto6 -

funcionarios manch6~~· Y.ang-i dijo que la reformo era en beneficio de los chinos 

a co6ta de 101; manchGes." 11 Adem&s, ningÚn decreto se refer!a a la erradicación 

del orden confuciano, al contrario, el progresista Dyang Dyi-dung consideró que 

para salvar la situación de China era necesaria la restauración del confucianis

mo, porc;uc constitu!a "el corazón de la civilización china"• Tam!lien "Abogó por 

un programa de modificación gradual ba:;ado en la educación ••• favorec!a ••• una .s!!l 
1:? tcsi:: dc1 confuciani::mo con la tecnolog!a occidental ••• " As!, en lugar de~ 

biar el l·l~todo (Pien-fa) Oyz:ng rccornend<Jba primero sequir el orden prooio y lue~ 

go ccmprender el conocimiento euro-norteamericano. Como en el caso de ·py1m1J, en 

la mayor!a de los innovadores segu!a vigente el respeto a la tradición y ero di-

f!cil romper con ella en unos cuantos años. 

Co~o la emperatriz Tzu-hs1, los Grandes Secretarios Hni Dung y Jung-lu, el -

militar YUan Shi-kai y dern&s conservadores no demostraron ninguna colaboración • 

para aceptar y aplicar 1oE decretos reformistas, organizaron la contraofensiva -

'l\JC ne :f'uP. verbal sino .. i:diante el poder del fusil, anulando caci todas l.::s ini

ci<Jtivas, excepto aquélla relativa a la fundación de la Universidad de Pck!n. C.2, 

loccrcu en pr1si6n al emperador. Ordenaron la ejecución de los l!dercs reformis-

tns: Kang Guang-jen, Yang Shen-hsiu, "tang Jui, Lin Hsu (l!siao), Liu Guang-di y -

Tan S~u-tung13 • ~sta situación reflej6 un sentido contradictorio, porque en lu--

gar de qUe el gobierno manchú encausara su pol1tica de mano dura contra los pod.!!, 

rcl' imperialistns c¡ue le dañaban m5s, la dirigió conti;a sus propio6 ciudadilnos -

~lo luchabiln por mejorar el estado de cosas, haciendo m&s compleja nún ru situj-

ci6n. El 9obic.r:~o manch1~ diÓ prioridad a la protección y restauración de la éti-

ca confuciana, en tanto que relegaba a la modcrni?.i\ción. En virtud de estas con-

dicione:, en el sur e interior de China se intensificó la reacción contra el go

bierno ~anchú y. contra la pol!tica imperialista. 

Ocq;ues ele la ';\!erra con Japón, la reacción china ce debió a las malas cose-
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chas y la intuficiencia de productor;; agr!colas, la introducci6n c:!e nuewir. !Jcnr 

y costumbres, la ligera modernizaci6n que tend!a a modificar lo ertablccido, -

leE actividades miEioneras, pero sobre todo, por la pol!tica imperialirtd que -

cada vez exig!a más concesiones y amenazaba con terminar el reparto territorial 

de China. El 1novirnlento de inconformidad 1 resentimiento o de manlft:?i::t.:cion!!r. b,i 

licas contra los pouer~s imperialistas y el gobierno manchú, adquiri6 mayor con 

sistencia por 1898 en las provincias de Oyekiang, Guanghsi, Guangdung, Stedyu~n, 

Shansi, Jubei, Kiangsu y Shendung. En este Último lugar, hacia 1399 lat manif~.:; 

taciones anti-gobierno y anti-impetialistaz fueron más intensas. A partir de C.!!, 

tonces el movimiento fue dirigido por la Sociedad de la Gran Cimitorrn (~

juei l, la Sociedad de los Puños de Justicia y Armon!a (I-jo dyuan) -es decir -

lor, ''Boxers"- y la Sociedad de lac F'loreE de Ciruelo (~!aijuajuei) 14 • Debido e -

la orgnnizaci6n de milicias en calli todas las provincias surgi6 el ¡.1ovi:iknto -

I-jo tuan, cuya parte inicial fue anti-manchú y luego anti-imperialirta. 

Los dirigentes del moviiniento como Tsao Fu-ticn, Ting 'lung, Dyüng Dc-dycng, 

Dyu Jung-deng, Ben Minq, 'l/cng i'u-dyen, Sun Luo-dyuan y otros, encauraron rus a-

taques contra los misioneros, sus templos, los convertos, los capitali~tas y -

sus bienes. Sobre esto, Lenin afirm6 en 19001 ''Ea verdad que los ehinoe odian o 

lor. europeos. lPero qu~ tipos de europeos odian y por qué? Los chino:: no <lates-

tan al pueblo europeo con quien no tienen problema. Ellos odian a lo~ capitali,! 

ta!:' y gobiernos europeos que son serviles a los capitalistas. 015 1\nte la cre--

ciente manifestaci6n bélica en diferentes lugares, incluyendo l:.anchuria, diplo

máticos como el norteamericano E.H. Conger exigieron al gobierno central que --

controlara la situaci6n. Como medida inicial el gobierno central destituy6 a 'lu

hsien corno gobernador de Shandung 1 nombr6 én su lugar a 't'11an Shi-kai. l:n narzo 

del siguiente ai'lo, 'lu-hi:ien era habilitado en Shansi. E:n abril de t900 lor. r.1l.nl._! 

tros de <rancia (;.;. Pichon), Inglaterra (Sir Claude ~;. MacDonald), Alemania (F'. 

von ~etteler) y Estados Unidos (E.H. Conger), enviaron una nota al Dninq-Li Ya-

~" •• ,demandando ta supresi6n total en el plazo de dos meses de la ~ociedad, •• 

de los "Boxers". Los diplomáticos citados notifican que de hacerlo üs!, r.ut go

biernos reepectivos desembarcarán tropas ••• "16 El gobierno central intentó la -
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~upi:esión del i:o'lim:!.cr.to '.:'-jo tuan 1 pero 1<us fuerzas militares ne fw,;rcn c;:¡:~ces 

::n ~ayo 1 los rc>beldeE rleistru!an parte del i'C '.!'ientsin-l'eld.n y rur l!ne!l& t~ 

le'J?."<~fica:;, con el fin de aislar ~ l":; r.ol'l11n~.n1>rlPl• extranjera:; <ie ei:.ai; ciuuadoi;. 

En junlo; Pjo>cutaban ü !:uguiya.11a y Ketteler, sitiaban lü 1.ona de la" f'o«i1.•jí'dils -

exti:anjeras, la Cdtedral católica en Peld.n y perjudicüban algunos estül:llecinien-

' tos P.'.'(l:r1'njero5 en Tienti;.in. Ante estos acontecir.iientos, lor. di?lc::,6.':!i::os m1trii.!!. 

j ero:: ccnsidereron que los rebeldes sólo podian i:;er detenido~ por la f:ucrzl.l • .;u,:: 

gió entoncoz un ejército ülillClo, iniciar.do el atac;ue a Uaku y '.'iP.nt.!>i.n el .7 ~e 

junio, Co~o conbecuencia de eFto 1 Tzu-hsi convocó: unü conferencia, r,rm<\-, 'li:<cl.:irói 

"Los ru1cior.,c;t": .... J~nllc nr.r:n ~nt:~r"~nlr. ,...n loe e.~unt.os internos de rJi go0ie:no 1 :ii 

esto se tolera lqué no hahrl de tolerrtrs'! todnv!a:."1
*7 :. t~!":ta rlecllir.t-lriÓn ·"'~ :.e 

trató rle imputar un car.~cter oficial rl'l <J'JPrr~ por p;irte <le los ;,;:~,·c~J-:-rc~, ;;¡.. 

ro al<J\lnoi; funcior,:-ricc chino:. cor.io el E:ncar<Ja<lo .i,,1 Co;nr.rcio ;,r, le.;. :-. .. ,~·t.:;¡¡ .::el 

Sur de China, Llu Kun-i, lor. qobernadores Li Jung-dyang (Guanqciung-.:.iuün.:;;u;i; 'i -

Dyang Dyi-<lu
0

n<J (Jubci-.Jl!n.:n), ne la entendieron as!. 

A pes11i: Ó'l esto, lo~ :dc:-.?:::c~ .C:t.~ i·:ovimiento I-J o tunn continuaron· ·" rcE-i1<tc,n-

cin frente u lú <icc:!.Ón h1perialista, aunq1.." no con el miEmo empuje y uni,:.:..:. í'a-

ra la Eeguridad C:e .tui; ciudadanos y bienes, loi; poaeres dclar!an buen nú;:cro ¡¡¡; 

Eold-1doc, r;cg~n ir.dicaci6n df! una nota 
18

• Debido a las arbitr~::ieJ~.1..:=::. de :o.: -

soldz.do!: extranjeros, lu Corte imperial partió a Si<1n 1 dp dc>nc..:e re~irt•H,ria ;1;;.r.ta 

enero :\e 19~~, <:n trr tanto, d!! !de Japón Sun Y nt- ccn con:;idc.;-Ó que era oportuno 

orgéinizdr otro movimiento rt>volucionario en r.1 .::ur dP China• Con la inc!icacién 

i:I~ S•m, fly.,nr¡ Shi-'..i:ing como uno de los lid~res revolucion~rioi:: en ::hina, Ji:i

gió el : f''.-~l"t<'miento a::- S.c.nc·youdl.en en ;;uangdung 1 el cual fracasé pc;;;¡ue. r.;; ~uve 

~ecpecto a :a~ negociuciones de paz, ei::tat i::c iniciaren en septienbre, ~ura.e, 

do M•~t ce un üiio, po~que los rcpre!entantes de los poderes no lograban poners1t -

O'! :icu~rdo sobre el monto correspondiente de las indc::i."li=.ac!c:-.ci::. Lo:c art!o.:los 

m~~ ir.:portcntct del Protocole final para lu Li~uidaciln de loe Disturb!o~ Je ~ 
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190019 fueron: el II-A 1 dictaminó los castigos. El presidente de la Oficina de -

Censores, Ying Nien, el presidente de le Oficina de Justicia, Dyao Shu-dyiao, y 

otros, fueron condenados al r:;uicidio; el pr!ncipe Duan (Dsai-i, recien nombrado 

Gran Consejero, Dsai Lan y otros, serian juzgados y ejecutados, excepto si el CJ!l 

perador les perdonaba serian encarcelados de por vida en Turkest&n; el goberna-

dor de Shansi, Yu-hsien, el présidente de la Oficina de guerra, Su Yung-yi, el • 

presidente de la Oficina de Empleos, Li Shan, el presidente de la Oficina de Ri

~ Dyi Su1 1 el vicepresidente de la Oficina de Delitos, Su Dyeng-yu, el vice-

presidente de la Oficina de Empleos, Dying-dyeng, el vicecanciller del Gran Con-

~y el vicepresidente de la Oficina de Sacrificios, Yueri Dyang, fueron condeM 

nades a muerte. Se~n el II-B.1 durante cinco años se suspenderian los ex&mcncs º·· 
ficiales en las ciudades donde los extranjeros recibieron mal trato. El V indicl 

que durante dos años el gobierno chino no deb!a·importar armas, municiones, ni• 

materiales 'e guerra. Por el VI, China pagaria en el plazo de 39 años 450,000,-

&00 de taels como indemn1zaci6n, a partir de 1902 los pagos se efectuarlan en -

Shangja11 con un inter's del 4% anual retroactivo al lo. de julio de 1901. Me--

diante el VII, el gobierno chino admit!a que la: zona de las embajadas estar!a b!, 

Jo ~l uso y control exclusivo de los 11 poderes. El VIII, ordenaba la demolici6n 

de los fuertes entre Pekin y el mar, ya que impedian la libre comunicaci6n. Por 

el XI, China se compromet!a a negociar tratados de comercio y nave~aci6n con los 

gobiernos extranjeros. El XII, ordenaba que el Dsunq-Li Yemen pasaria a ser wat

wu-bu o Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Estas fueron las dr&sticas consecuencias del Movimiento I-Jo tuan, que a pe-

sar de no contar con suficiente armamento moderno, de enfrentarse a una fuerza -

cualitativament~ &\jperior y de no presentar un programa socio-pol{tico, marc6 u

na nueva dirección en los proceso& a realizar. De hecho, "El pueblo chino que -

aún no ten!a suficiente experiencia, descubrió su ingenuidad en el Movimiento I-

)O t~an. Pero aunque ellos se equivocaron, vieron la cara de su1 enemigos inter

nos y externos, quienes estaban cooperando para suprimirles por la fuerza. El~ 

vimiento I-Jo tuon sufri6 una tr&gica derrota, pero el pueblo chino aprendió una 

lecci6n muy importimte." 2Cbude entonces se presentaron con m&s claridad dos -
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tendencias: primera, como un medio para conservar su poder el gobierno manchú a-

nunci6 algunaa innovaciones, que no siempre se materializaron¡ segunda, al fina-

lizar la Guerra Ruso-Japonesa, a los movimientos republicano.y constitucional s~ 

les prest6 mayor atención, aún cuando al final sus alcances fueron sólo parcia--

les. 

Despues del Movimiento I-Jo tuan y ante la necesidad de encontrar solucioner 

adecuadas a los nuevos problemas o cuando menos que se acercaran a P.llo, uno de 

los procesos m&s agudos radicó en los diferentes medios adoptados y resultados -

obtenidos por las tendencias que pretend!an la modificación estructural. Aqué~ 

llos esfuerzos modificadores fueron desarrollados en parte por el gobierno cen-

tral o provincial con el fin de preservar su posición, los defensores de una mo

narqu!a constitucional que de hecho favorec!an·e1 régimen Ching y la pol!tica de 

los poderes al no estar de acuerdo con cambios radicales. Por su parte, el movi-

miento revolucionario, al estar en contra de las dos corrientes anteriores, bus

caba la.instauración del sistema republicano y una nueva infraestructurn, A par

tir de 1901, desde Sian Tzu-hsi anunciaba su intención de "reformar" ·ei sistema 

de gobierno, reogarnizar el ejército, pero debido a la inexistencia de al~n pr.2 

grama y la carencia de dinero nada sobresaliente surgi6. De forma m&s concreta -

el Encargado del Comercio en los Puertos del Sur de China, Liu Kun-i, y el gobe! 

nador de Jubei, Dy~ng Dyi-dung, emit!an sus Proposiciones Conjuntas21 • Los pun--

tos centrales eran: 1. Establecimiento de escuelas civiles y militares; 2. Refo:: 

me.del servicio civil de ex&menes; 3. Envio de m5s estudiantes al extranjero. A

qu! la contradicción estaba en la reforma de los ex~menes oficiales, ya que los 

poderes hablan exigido su suspensión. 

No obstante que en 1902 el gobierno central permit!a el matrimonio chino-ma!l 

chÚ y prohib!a a las mujeres atarse los pies, el revolucionario Oyang Dai-yen -

condenaba la dominación Ching. El intalectual Tsai Yuan-bei y otros, ~stablec!an 

en Shangjai la Socfodad Educacional de China y la Sociedad Colegial !'atriót.ica -

para propagar la revolución. Ei;to indicaba que cada vez m&s se extenrl{l'I la con

tradicción chino-manchú, siendo la cuestión confuciana uno de los puntos centra

le11 da tal contradicción. Por 1903, en tonto que r:e creaba el Hinii;terio de t:du-
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~ el reformador Gung Sao-dyuan fundaba en Shenqjai la Sociedan par5 ~l Re& 

tableci.'111.ento y cuando el Gran Secretd:io Jung Lu, planteaba "renovar completa-

mente la administraci6n", " ••• los e&tudiantes chinos 1Se reunieron en su centro -

regional con motivo del A~o Nuevo. M&s de mil fueron los participantes, se pro-

nunciaron ardientes discurso& sosteniendo que no &e pod!a salvar a la naci6n sin 

derribar al gobierno existente. n 22 
A esta acci6n &e &Wt16 el movimiento anti-rue:o 

de Shangjai-Nankin, debido a la no-desocupaci6n de Manchuria. En ~s~ año !l\Jr~!a 

la publicaci6n Ejército Revolucionario de Or;ou Yung, quien ·• ••• abogaba por derr! 

bftr al gobierno Ching por medio de la violencia revolucionaria y establ~c~r 1~ -

República China para barrer luego con los monstruos for&neo& que lnterven!an en 

los aEUntos soberanos del pa!s. 1123 Tambien en 1903, Oyen Oien-jua publicaba r.us 

obras campana de Alarma y El Despertar, dando a conocer ·10 negativo de la práct,! 

ca 1.r:lperialista. Al mi.smo tiempo, los proq.re&istas Oyang Oyien y Dang Shou-dyien 

iniciaban actividades para la inatauraci6n de un régimen constitucional. 

Hacia 1904, los intelectuales Juang Haing, Yang Du-&heng y otros, organiza--

bon en Dyan9sha la Sociedad para el Renaci.~icnto de China. Por su p<1rta, ~un Yat

sen contlnuab~ la propagaci6n de los ideas revolucionarias y solicitaba el apoyo 

de 101 chinos de ultramar en Honolul~ 1 Estados Unidos, D&lgica, Alemania y Fran-

cia. De nuevo en Tokio, Sun propuso la un1ficaci6n de las sociedades revolucion~ 

rias, al conEeguir la aprobaci6n, GUr9i6 el 30 de julio de 1905 la Liqa Revolu-

c!onaris de China (Dungmcnjucil con los obje_tivos de expulsar a los manch6es, -

propiciar un ré~imen "nacionalista", instaurar la RepébUca y la concesi6n de d,!. 

rechos iguales ante la posesión de tierras24 • En noviei;ibre surg!a el Peri6dico -

del Pue:!:ilo (Min Bao) cor.to 6rgano de la~ en él Sun expu.Go de manera m!.G con

cisa los primeros t:re.s principios o sea el ·nacionoli&:IO, la democracia y un me-

jor nivel de vida del pueblo. El progra;na de la ~no con&ignaba medidas anti-

1.~perialistas, contradiciendo as! el principio de una revoluci6n denoocr&tico-na-

cionelista. 

Paralela a la organización revolucionaria republicano en ascenso, el reflejo 

25 de la pol!tica imperialista en China y la necesidad reorganJ.zativa del ejérci-

to26, 101 partidarios do la mon!rqu!a conatitucional como el diplom&tlco Sun Bao-
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general de Jobei 1 Yuan Shi-kai, y otros, propusieron su 1nstauraci6n como un r_! 

curso de mediat1zacl6n. De ah! la Comia16n de 1905-0627 a Europa, Estados Unl-

doa y Jap<Sn, quien ratiflc6 el sistema mon&rquico constitucional. Dos años m&t 

tarde, el qobierno central publicaba los "Principios Generales de la Constitu-

ci6n" o Constituc16n Provisional de 1908, quo concentraba el poder en el emper!. 

dor y permit!a 111 libertad de expruión "dentro do loa; limites de la lPY"• r.n -

esta misma linea la Regencia del pr!ncipe Chun (Di:ai Fer.g) retiró a Yuan ~hi

kni, quien adem&s ere Comandante en Jefe de lea fuerzas de Deiyang, provo~~n~o 

que algunos diplom&ticos extranjeros consideraran lo situación de ·peligro28 • _F!, 

ra 1909, como resultado de ciertas exigencias de los revolucionarios sureños y 

por disposición constitucional, se ordenaba a los provincias org6nizar as6mbleas 

consultivas. Durante aqu&l año los representantes de 16 provincias ce reunían -

en Shangjai con el fin de constituir la Asociaci6n de Peticionarios por la Con

vocatoria del Parlamcnto29 , un año despues, se instalaba la Asamblea ConEUltiva 

.Central. 

En mayo de 1911 1 cuando el lider revolucionario Juang H&ing habla dirigido 

el Levantamiento de Juangju:.i:t:an, el gobierno central anunci6 la pretendida .u= 
c1onalizaci6n de 101 ferrocarrilu 1 que no tenia.otro fin 11no roapar lH 1n1-

ciativas anteriores de las autoridad•• provincial•• relativa• a 101 ferrocarri-

les ~nkou-Canton y Jankou-Ssedyuan, as! como la transferencia definitiva d~ d.2, 

rechos de :onstrucción-opereción a alqunaa eompaftiaa de loa poder•&• Como cons.!. 

cuencia de tal pol!tica, el pueblo se ne96 a pagar impuestos, surgi6 la lucha -

por la dcfenaa del.ferrocarril, destac&ndo la movilizaci6n obrero-estudiantil -

de Junan-Ssedyuen. La lucha por la défenna·del ferrocarril que dirigieron miem

bros de la Dungmenjuei influyó considerablemente para el Levantamiento de Wud--

1!!:!1 • la formación del gobierno militar de Junan con dirigentes como Dyiao Dff-

feng y oyen Dsuo-hnin, es! como en la independencia de la mayor!• de las provin 

ciae. De all{ en adelante lo que caracterizó el escenario chino fue la lucha d~ 

fnccionea 1 la inexi&tencia de un verdadero programa de acción gubernamental, la 

ausencia de un gobierno unificado y la ineatabilidad econ6mica. A peM!r de esta 
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dtuación, 11.e:i patriotismo 1 idea y sentimiento ignorados en China 1 va abriéndose 

campo, y no tardará en estallar allá abajo una explosión nacionalista ••• en ese -

L~perio absoluto, en esa tie~ra inmutable, comenzó a manifestarse un cambio bru,! 

co. Se vi6 a los chinos que cortaban sus coletas y se cubr!an con sombreros hon

go&, y que 1>Ustitu!an sus kimonos sic. por trajes de americana ••• China dorm!a, y 
30 . 

~·a no duerme..... De esta manera, se gestaban fuerzas profundas de cambio. 

Ante el Lev.:mtamiento de Wudyanq y la revolución en su conjunto 1 alq>Jno~ pe-. 

deres y sus representantes sólo observaron una neutralidad nominal. Por ejemplo, 

el embajador inglé~, J.N. Jordan 1 ord~nó a las fuerzas navales inglesas en China 

que ayudaran a Yuei Dyeng 1 gobernador de Jubei..Junan31 • Por r;u parte, el minis-

tro norteamericano W.J. Calhoun propuso abiertamente al gobierno Chin<JJ~ que nom 

brara a Yuan Shi-kai para una posición importante, buscando con ello contar con 

un cabecilla incondicional en el seno del gobierno central. Por esta exigencia y 

!a débil situación del gobierno, Yuan fue electo Primer Ministro y Comandante de 

las Fuerzas Armadas33 , con lo cual era satisfecha la exigencia de loa poderes y 

so fortalec!a el ataque a los revoluc:ionarios. Debido a la compleja situación, • 

en noviembre de 1911 J.N. Jordan propuso tres condiciones para la paz: 1. Termi

nar inmediatamente la guerra¡ 2. Declarar la abdicación del emperador Ching; 3. 

Designar a Yuan presidente de la RepÚblica34 • La pricera condición se cumpl!a el 

1Q. de diciembre, cuando los Comisionados l/u Ting-fanq, Li Yuan-junq, Tang Shao

yi 'J otror; aceptaron el inicio de pl&ticas para la Pª"• J,Ai; otras condiciones -

tambien se cumplir!an en los inicios del próximo año. Mientras tanto los revolu-

cionarios tomaban Nank!n 'J hnc!a de esta ciudad su centro po1Íti~o-Militar 1 el -

cual clu~ar!a poco tiempo debido a las argucias de Yuan en el otro centro de po-

•Jer, l'el:!n. 

Aún cuando Sun Yat-&en no hab!a participado directamente en ~l estallido de 

la revolución y ¡::ucsto que ya i;e encontraba en China, el gobier110 provif'i<'n~l re 

?lank!n le reconoció su labor anterior 1 pronunci~ndoi;e a su favor el 29 de uicie_!! 

bro para ocupar el puesto de Presidente Provisional del gobierno republicano. Al 

mismo tiempo, Mongolia Exterior declaraba su . independenci.a y Rusia aprovechaba • 

la ocasión para fijar la• bases de RU futura anexión35 • El to. de enero de 1912 
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Sun ocup6 la presidencia y proclam6 en Nnnk!n la Rep&blica do China, luego Be e-

ligi6 a Li ~uan-Jung como vicepresidente36 • Sin embargo, esta acci6n no era ace,a 

table por el gobierno de Pek!n, menos por los poderes que con anterioridad se h! 

b!an declarado en favor de 'luan Shi-l<:ai para presidente do la Rep&blica. l11on-

tras tanto, el t2 de enoro Sun Yat-sen declar6 la pos1c16n de su gobierno frente 

a loo privilegios de los poderes imperialistas, en la forma siguiente: 1. Todos 

los tratados registradoo por el gobierno manchG antes de la revolución permanec.!. 

r~n vigentes hasta el tllrr.1ino de su expiraci6n, los tratados firmados despues. 6,! 

r5n rechazados; 2. Todos los emprllstitos extranjeros o indemnizaciones aceptadas 

por el gobierno manch& ser&n reconocidos sin ninguna alteración de sus termines, 

los efectuarlos despue1 ser&n repudiados; 3. Todas las concedones garent.izadas a 

loe poderes extranjeros o sus ciudadanos por el gobierno manch'1 ser~n respetadas, 

pero aqulllles garantizadas despues serSn rechazadas37• Los poderes en lugar de! 

catar, ignoraron tale& disposiciones y continuaron apoyando al gobierno de Pek!n, 

pues el objetivo era la obtenci6n de rn&o beneficios de las concesiones ferrovia

rias, los empr~stitos y otros privilegios. 

Fuera de reconocer los ~riv1legioe disfrutados por los poderes, Sun no pre-

GP.ntó un programa ~ocio-pol!tico detallado para resolver siquiera en forma par-

cial la situación, lo cual ~e debi6 en gran parte porque su gobierno no contó ~ 

con el reconocimiento de los poderes, no ten!a las fuerzas &Ufic1entes pera imp~ 

ncr :rus directrices, no heb!a plenn unificaci6n pol!tico-militnr entre loe repu-

blicnnos y por les d1renc1as con loe defensores de le monerqu!e. Como resultado 

de la actitud de los poderes el buscar la imposici6n de Yuan, ~ste se sint16 ªP.!1. 

~·llc!o 'J rleclllr6 que no reconocer!a al gobierno de Nank!n, por consiguiente Sun a

n~nció que estebe dispuesto renunciar en favor de Yuan siempre que defendiere la 

causa republicnna. Siguiendo su propio juego pol!tico Yuan y sus partic!orioc s~ 

"volvieron" republicnnos, exig!eron la &bd1cec16n del cr.iperodor, lo cuel conci-

gu1eron el t2 do fobrero 38 • A continuec16n Sun prerentó EU renuncio a le~

blea Regional de tlanY.!n, pe110 fue hasta el 1o. de abril cuando abonc!on6 EU puet

Como una contr1dicci6n, el mil:ll>O gobierno de Nank!n elig16 a Yuan, quien ocup6 -

su cargo el diez de merzo39• L1 Yuan-jung cont1nu6 como vicepresidente, Juang --
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H&ing ie encar9ar!a de la defensa de Nanlc!n y mandarla parte de los folrli,do~ del 

Sur de China. 

Antes de ir se, .!:un sugiri6 que Nanlc!n debería ser la capital de la nueva Re

pública. Se nombr6 una comisión dirigida por el intelectual Tsai Yuan-bei para -

trasladar a Yuan, ?ero este te las arregl6 para permanecer en Pek!n, acemAs, ca~ 

b16 el sentido de cooperaci6n por el de obediencia a "sus propioi; de&eor". Luego 

de tener lugar la abdicación los poderes se preocuparon una vez m~~ por fort•le-

cer EU posici6n, el Consorcio (v. nota aclaratoria del cuadro E&tad!ttico 2, P• 

~) prometió a Yuan m&s de tres millones de taels para cubrir los galto• r~J~~i,2 

nadot con la l1quidaci6n del gobierno de Nanlc!n40 y el reforzamiento del régimen 

de Pek!n. De esa forma, en tanto que los poderes imperialistas "cooperaban" f.!lH"a 

que el poder pol!tico permaneciera en mano=; de los caudillo.E militarei: del Norte, 

~ebido a la aurencia de un programa radical de cambio, las condiciones de China 

continuaron sin resolverse, excepto en una mlnima parte. 

Ante este estado de cocar y sin plantear alternativas concretas, 6Ur9ieron -

algunos partidos. El Partido Republicano formado por desertores de le LJungmen--

~ apareci6 en mayo de 1912 eon dirigentes corno el l'iinistro de Inc!uli tria, -

Tang Jua-lung, y el recien nombrado vicepresidente de la RepGblica, ~i Yuan-jung. 

Eran partidarios de la concentraci6n del poder y la unificaci6n de la naci6n. En 

agosto, los republicanos Sung Dyiao-yen y Sun Yat-sen con elemento~ de la Oung-

~· varior constitucionalistas y algunos bur6cratas, organizaron el Guom!n

dang o Por~ido Oemocr&tico Nacionalista. Este partido buscab.n la conciliaci6n P2 

lítica, para lo cual present6 un programa de cinco puntos: 1. Impulsar _la unifi

caci6n pol!tica; 2. Derarrollar la autonom!e local; 3. Practicar la ai;imileción 

racial¡ 4. Prestar atenci6n e la vida del pueblo¡ s. l'.antener le P6Z internacio

nal 41 • De estos puntos, el dos ¡)resent6 cierta contradlcci6n, porque da a ente!!. 

der primero el !ortalecir.liento de los gobiernos provinciales, antes· que le cola

boroci6n o unidad con el gobierno central. Fuera de este C\lest16n, en las e:ec~ 

dones de ciembre para integrar lo Ai;ar.tblca l/acional Constituyente, d ~ 

~gan6 el mayor nGmero de votes, con lo cual tung y su partido se convert!an 

en una amenaza para Yuan, al pretender concretar las iniciativas de cambio et:---
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tructu~l. l'ara Yuan 111 opoticién no is6lo EUrgi6 con el Guomindang 1 d.uc <;\!e c--

xistieron tambicn recii:tenciai: campe&inas como la Rebelión de Bailang, que duró 

de 1912 a 1914. 

D~bil como te encontraba el gobierno republicano y porque neceEitaba ayuda, 

.::n lugar de anular las concedcnei:, contratos y otros compromiEOE hechoE con ª.!l 

tl:'riC'rida<1, en abril de 1912 y octubre de 1913 Yuan declaró: "Como preeiüe:ite -

de ln República China, declaro que todos loE tratado~, acuerdof y c~'nve1~1c~ ::1,;: 

madoe por el anterior gobierno manchú, el gobierno provisional uc ~a Re~Úbli~a 

China y lor p<'>dP.rcr, serán obr.crvados. Todo E lo E centre tos legc.les con l~ r cc:c.-

pa1i1as extranjcret y nacionalec registrador por Pl ~obicrno rn1.inchÚ •i.r51! ta11--

bien obi:ervadot. 042 Debido a ei:tr. i;ituación de sumición y por lé. ncce~tcii": ''"n!:. 

taria, lo& podcrec aprovecharon la vir. libre para conceder en abril ti~ 1~1~ o~ 

tro gran empréstito (v. Cuadro r:stad!stico 2, p. 60), el cual mate uien ::Uc c::11-

?leado para fines politice::. En mayo, el gobierno norteamericano era el primero 

en reconocer de forma oficial la Rep6blica China. 

?or otra part~, despues qoe 106 agentes de Yuan asesinaron a uno oe lo~ di-

rigentei; del Gucmincang, Sun~ Dy1ao-yen, y de que 'luan firmara el contrc.to ue -

c~préct1to sin la autorizac!Ón de la Atamblca Nacional, entoncet Sun decidió --

realizar la "segunda rcvc!uciÓn", que no tuvo éxito debido a la contraoicnsiv<; 

de Yuan. Este, para fortalecer r;u posici6n empleó a un asesor nortenmericano43 

e intent6 prk.cro deccquilibrar pol!ticamcnte al Guomindang mediante el ?.irt:Vo 

del ?regreso dirigido por el intelectual Liang Chi-chao. Luego ordenó la de~ti

tuci6n de los dirigente:: del Guomindang como Li Lie-dyun, Ju Jan-inin y !ltti \ien

wei. /,unaue !,i Lie-dyun y Juan9 H111nc¡¡ se rebelaron en Kiengd-KiangEU 1 lar fue.=:. 

zas de 'iu<m lo;¡r<1r::in imponerse, pero el Guo:nindang no fue vencido inmediatamen

te. 

De menC?ra r.i.;t evidente, deodc 1913 'luan aumentó su autoritarii;:'" ;;l o,..,:.,nnr 

en noviembre la di&olución éel Guor.indan¡¡ 1 eal sustituir en enero de l!ll~ la J:

ra'.:lblci:. Nacional por un ConE.ejo Politice, al disolver en febrero el Partiüo de1 

Pro<¡ret:.o, el publicar en mayo la "Con11tituci6n 'iuan", que le conc~d!.a un p~der 

de cnpcrador
44

• Con ette politice, Yuan no hec!a otra cosa sino propiciar ln ~ 
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reet:ft~reci6n del eietema mon&rquico, que a fin de cuentaa 11e proclam6 el 13 d·e -

diciembre de 1915. A la eituaci6n ca6tica interna, ee r;um6 la actuaci6n del Ja--

p6n. Luego de iniciar11e la I Guerra Munclial 1 como una medida para proteger ro ~ 

fera de influencia en Shandung 1 Alemania prometía que la "• •• Bah!a de Kiaochow -

r.erla devuelta a China¡ pero Jap6n, enterado de este plan, comunic6 al presiden

te chino que tal acci6n no serla tolerada. 1145 Con e11ta advertencia, el gobierno 

japon~e indicaba su intenci6n de epropiaci6n pr6x1ma. Para tal fin, en septiem--. 

bre Jap6n envi6 un Memorandum Secreto al gobierno chino, expresando la necesidad 

de "colabornci6n". El 23 de agoeto declar6 la guerra a Alemania, luego ocup6 -

D&ingdao-Kiaodyou, y en enero de 1915 inclu!a la cuesti6n de Shandung en las -

Veintiuna Pemandas, cuya aceptaci6n parcial tenla lugar en mayo." 

Puesto que e•ta acci6n compr0111et!a el de•tillo nacional, 1111.rgieron manifesta-

cienes de desaprobaci6n. Desde antee, como reacci6n a la actuaci6n de Yuan, en -

julio de 1914 Sun Yat-aen organizaba en Tokio el Partido Revolucionario de China¡ 

cuya finalidad era la "tercera revoluci6n". El 25 de diciembre de 1915 1 los di&.! 

dentee Dsei E y Li Lie-dyun proclamaron la independencia de Yunnan. En enero del 

pr6ximo afto se eepar6 Gueidyou 1 en marzo sigui6 Guangh&i y despuea Guangdung 1 -

propiciando que en abril 1SUrgiera el Consejo de los Asuntos Militares del EJ~rci 

to de la Salvaguardia Naciona146 , con Dang Dyi-yao como principal dirigente. An

te las constantes proteetas ~ su pol!tica arbitraria y el abandono de loa pode-

ree, Yuan anunci6 la cancelaci6n del sistema mon!rquico el 22 de marzo de 1916. 

Los Últimos meses que gobern6 Yuan fueron de conaiderable anarqu!a y as! dej6 la 

iituaci6n en junio, cuando le sucedi6 Li Yuan-jung 1 con Feng Guo-dyang como vic,! 

presidente y Duan Chi-Jui como Primer Ministro, ambos lideres de la facci6n mil.! 

tar de Beiyar\'g. 

2. Perspectivaa de un nuevo tipo de desarrollo econ6~ico. 

Debido a la preei6n econ6mica de loa empresarios y compaft!as extranjeras, a

s! como por sus propias necesidades, el gobierno chino central-provincial se 

preocup6 por desarrollar una economla47 de nuevo tipo, mediante los sistemas 1i

guientes1 1. Continuaci6n del Sistema Guan-du Sheng-ban (direcci6n o manejo del 
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o:iprcsario, irupervi:;iÓn c!el gobierno), algun¡¡z de cuyai; e:npresüs fuo:'rcn lec Te-

11.l!res c!e Hierro Janyun~, la:; !!ina¡:; de Hierro Da-ve {1.096), el Dnnco d-. China -

48 ( ~097) y la:; :t1Ms de Carbón· Ping-hi:;iang (1098 l ¡ 2. Sistcr,1.1 Ciuan-i;hang Jo-bon 

(nrl:ninistruci6n conjunta de funcionarios y empresarios), en el cual desttscaron 

~a !lociedad Tabncnlera de !le.:.yc.n'il (1')05), el Taller c!e Alfcr:ihrab o Tantees ---
. 49 

(1901i) '! el T11ller de !-.gujai: y Clavo& (1900) ; !l:!.stema !lhllng-ban (control casi 

e>:clu!.ivo del cmprei:ario, cuyas e:npref:as tipo fueron el llaneo Ind11~tr!nl rln !)u(' 

::iiJnrJ (1907), el naneo Co::u::rcial ssu-r.iing (1908), el naneo Comercial y de ,;ho-

rro~ ~e thangja1, y el Danco Comercial de Ningbo50 • ~ste 6ltimo sistema, nl R--

p3rtarce hasta ci~rto punto de la interferencia extranjeril o del gobierno chino, 

r" converl:ir!n en empresa dominante. 

,\nto la necei;idad de lograr cierto desi.lrrollo 11gr!cola, comercial e indut.--

t=ial, el gobierno central estimul6 el env!o de comisiones al extranjero, cowo 

la del pr!ncipc Chun y el Comisionado Dsai-dyen, quienes al viajar por Alemania, 

:::r.glaterra y Ja¡X.n (1?01-02) no solo se impresionaron con el nivel de deGarro--

lle industrial, sino que a su regreso EUgiricron el establecimiento del~ 

rto de Comercio, iniciativa resuelta el 26 de septiembre de 1903. Como un est!-

c-.ulo al desarrollo econÓ::iico, en 1905 el 1obierno central cooperó para las~ 

::lcione:;; :::nduiitriales de ':'icnt::in y P<>l:!n51 , organizadas por el :iinisterio de -

C::mcrcio (Zh'1ng-bu) y el gobernador general de Jobei, 'iuan Shi-ka1. Tambien fuo 

!.;1port.1nte la :iisión al Japón (1909), dirigida por el empresllrio :ihcng Hsuan-

juat, con el fin de analizar los alcances industrialeE. 

ca::ie hacer not·Jr que el Ministerio de Comercio tenfo cuatro sccciono.r. con -

1.1:; :;!.g·.Jicní:es funciones: l. ::1 Departaraento de Comercio se encargar!a de esta

';):<:!ccr •?~cueles co::ierciales, proteger a los comerciantes, controlar los derecho::; 

c!c patente ti, principalmente; 2. El De¡>·'.lrta:n.:onto de ;.gricultura y :;11v1culturF.1 -

lle ocupar!.1 da pror.1ovcr la utiliznción de la tierra, los cultivos, la ,;~rkt1lt~ 

ra 'J la repoblación fore!:tal; 3. J::l Dc;:i.:irta:1cnto de :::nr:iuctria u: ocuparía de -

loe proyectos inductr iales 1 la maquinaria, loe ferrocarriles 1 el transporte r.w

r!tir..o 1 la nincr!a y la construcción de carrctarac¡ 4. El Departanento de ;,udl-

~controlar!ñ lo~ .L~puestor., las f~anzus, los litigio~ conerciales e indu¡ 
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triales 1 loa pesor y medidae52 • En 1906 1 con la reorqanizaci6n ministerial el -

~hang-bu pai:6 a i:er !Unieterio de Agri~ltura, Industria y Comercio (Nung gung

shang bu). Aún cuando e11te Ministerio !'e referla 11 la industria, el Minieterio 

de Correo& y Comunicaciones (Yu-chuan bu) ee encargaría de las empreras ferro-

viarias, navales, telegr&ficas_y del sistema postal. 

Como un medio para reorganizar y controlar el comercio e industria, i;urgi6 

una_1erie de d11pos1eionea 1 empezando por las Normas Generales para los comer-

~ y sobre las Sociedades_ (1904) 1 corregidas y aumentadas por 1910 1 as! CE_ 

rno la emisi6n (1904) de No1"1!1as sobre las c'maraa de Comercio53• Otras dispo11i-

ciones fueron sobre el RP.9i1tro de Sociedade~ (19051, la Situaci6n de Bancarr~ 

~ (1906), 1011 Derechos d.: Patentes (1906) 1 ¡;-, Puhl.icaci6n de Per:!.Ódicos (1906) 

y 11obre Regulaciones en las Concesiones del Gobierno (1906-07> 54 Aunque ~n un -

principio el gobierno central no estuvo de acuerdo con el establecimiento de .2:., 

ficinas p~a la Protecci~n de loa Comerciantes, 6stas surgieron en A~oy (1899), 

Canton (1900) y Suadou (1902). Aqu6llas oficinas centraban EU atención en: 1. -

Resolver las demandas de los c0111erciantes chinos ultramarinos, cuando fueran º!?. 

jeto de agravios por funcionarios locales; 2. Proteger a los comerciantes y sus 

familiares.contra el· secuestro; 3. Fomentar y promover empre .. • financiadas por 

el capital ehin~ ultramarino55 • En marzo de 1903, el gobierno central reafirm6 

su pos1ci6n para conceder protecc16n a todos los chinos ultramarinos que regre-

saban o llegaban en plan de visita. 

No obstante de estos avance• y frente a la creciente necesidad reorganizat! 

va industrial, la administraci6n china segu!a reflejando contradicciones. Da e.! 

ta manera, una de las contradicciones b'•icae radicaba en l• di1tribuci6n y re

tenci6n de 101 impuestos totales anual•• en det1r•1nada1 provincia•, pues en l.!!, 

gar de remitirse la mayor parte de tales ingreso• al Mlnisterlo de Rentas (.:!:!!:: 

~· se distribu!e as!: una parte se enviaba al gobernador de Shanqjai para pa

gar la deuda extranjera y el 1o•ten.1miento de laa embajada•, otra a ~onan como 

prevenci6n de la ir.·.~ndac16n del Rio Amarillo y para la renovac16n <le la• d-:fen

sa11 costeras provinciales, una 1161 a Pekín par• 9a•t·o1 de le P'u111a Imperial y 

el re1to dedicado •l manteninl1ento del Mausoleo lmparla156 • En otros e1110• lo• 
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funcionarios provinciales reten!an la mayor parte de ingresos para su uso, prop.!, 

ciando un proceso de descentral1zaci6n 1 enviando solo una parte al :·:tniGterio de 

~· porque no estaban obligados para enviar laa sumas totales y por conri--

guiente era legitimo hacerlo. tn estas condicior¡.:·s, las l!layores cantidades mone-

• 11 tarias y las principalP.:: inicillti-.•as fueron una a¡Íortaci6n de los funcionario-

empresarios provinciales y la nueva clase comerciante acomodada de algunas regi,2_ 

nes. Adem6s, por buen tiempo el gobierno central no tuvo la suficJente orcocupa

ción o necesidad para ejercer plenamente su autoridad, a pesar de promover al91.1-

nas innovaciones, como consecuencia de que aparentemente exist!a un er¡uilibrio -

pol!tico, ideológico, económico y militar. Por lo tanto, no existi6 un proceso -

industrial nacional, siendo los alcances relativos y ~islados, 

AGn bajo estas condiciones, algunas iniciativas económicas importantes sur-

gieron en los ferrocarriles, la industria minera-metalGrgica, textil, de la her,! 

na, y algunos establecimientos bancarios. Aunque las compañ!as y empreAarios e~

tranjeros controlaban el total de la construcción-operación ferroviaria china, -

excepto el re Pek!n•Kalgan de 199 lclrl. terminado en 1909, en alguno& ca~os los ~ 

proyectos los sugirieron funcionario• o empresarios chinos. Por ejemplo, decde -

1889 el gobernador gener•l de Jubei-J'unan, Dyang Dyi-du"g, propuso lD l!"eD Pe-

k!n-Jankou. Por 1890, con baae en dos memoriales del Gran Secretario, Li Jung~ 

dyang, sugir16 la construcción del re Shanj aiguan-Mulcden-Jundyun (Dvilin) 57 El -

gobierno central aprob6 el proyecto, pero a causa del insuficiente capital chino, 

la no concesión de un empr,stito extranjero y el inicio de la guerra con Jap6n, 

sólo se construyeron 40 millas, alcanzando la Gran Muralla. Por 1896, el gobier

no central nombr6 al empresario Sheng Hsuan-juai director de la Admón. de Ferro

carriles chinos58 y Comisionado para el pro'yecto Pek!n..Janlcou. Por 1897 Shcnq S,2_ 

licitó y consigui6 la aprobaci6n del gobierno central !"Ira la l!n!!a Jankou-C:in

ton 1 Yung Win lograba tambien la autorizac16n para la con•trucción de la l!nea -
59 Tientsin-Bukou-Dyinkiang • Un rasgo particular de aqu,lla• garant!as del gobier 

no, aaun cuando Dyang Dyi-dung in•i•t!a·en la utili~•ci6n de materiales y capit!. 

les chinos, consistió en la aceptaci6n del gobierno central, e•! como de los em

pre1ario• chinos, para conseguir el neceaario apoyo t"=nico-fiMnciero extranjero. 
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Como una medida para proteger las iniciativas ferroviarias chinas, en abril 

de 1896 el gobierno central decretó la creaci6n de la Oficina de Control pnra Pe 

rrocarriles y Minas, siendo 1111ng Wen-Ehao y Dyang Yin-juan isus pdneroE dircctc-

res. En noviembre se declaraba que "Con el fin de proteger los derechoe: sebera--

nos de China, el co~trol de todas las sociedades ferroviarias y mineras, indepe.!!. 

dientemente del capital importado, debe permanecer en las manos de los e~presa-

r1011 chinos. 116° Como reflejo de uta pol!tica, en 1903 .ee decretab!!n nt1ovas "di,!· 

posiciones" que permit!an a 1011 empresarios chinos la garant!a para construir y 

operar lineas ferroviarias. Por este motivo en 1905-06 se organi~aba 111. Sociedad 

Ferroviaria Junan, Wang Hsien-chien era el director, mientras que el gobernador 

9eneral de Jubei-Junan, Dyang·oyi-dung, presid~a en Wudyang la in~uguraci6n de -

las Sociedades Ferroviarias Jankou-Canton y Jan!co•J-Ssedyu'ln61 , Cabe sei'lalar que 

amboa objetivos fueron m!nimamente resueltos, debido a las previas ~arantias col!. 

cedidaa a los empresarios extranjeros ~ediante la firma de contratos, al hecho -

de quo el gobierno ch~o·antes que deatinar cierto capital para proy~ctos indu:s

trialea primero tenla que pagar empr,stitos e indemnizaeionee, as! ~o~o por el -

desacuerdo entre 101 empresarios chinos por el control de empre1Sas industriales. 

Sa embargo, loa proyectos relvindicativo15 continuaron. De ese modo, entre -

101 a~o• 1901-07 destacaron 1•• propo1icione1 de Cheng.De-dyuang, Da-guei y Dyao 

Er-5Un 1 gobernadores de Jeilungkiang, Dyilin y Fengdien 1 en Manch11ri11. F.1. probl,s. 

Ma princi~l que dicho• gobernadores detectab11n congletla en c6mo enfrontar la -

penetraci6n rusa, japonesa o de otros extranjeros, y de qu~ manera pod!an resol

verse los problemas propios. Por 1903 1 Cheng advirti6 que el poder militar, polj, 

tico y econ6mico de Rusia reducirla gradualmente la soberan!a china en Jeilung-

kiang 1 a menoa que se emprendieran Bl1JUn11s contrarnedid11s. Chen~ su~ir16 (1906) -

11 gobierno central el aumento de soldados, la estimulaci6n de ln coloniznciln, 

la promoc16n de~ comercio e industria, recomend6 un 6i&tema de tran6porte para -

promover el comercio y facilitar la colonizaci6n, propuso la construcc16n del!S., 

Hdnmindun-Dsidsijar-Aiqun62 como n•t"!VO -.je. de los ferrocarriles m1nchurianos 0 -

Este dltimo proyecto lo apoy6 Dy10 Er-sun en 1907. H11eia 1905-06 1 Dyao abo96 por 

la reforma adminietrativa, 11 promoci6n del com9rcio, la educac16n y colon1zaci6n. 
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Su reeo~endaei6n principal fue la eoni;trucci6n do un FC desde Fenqc!icn .:i ::on.:io-

~ sugir16 la con11trucci6n de Julud;io como nuevo puerto libre de hielo, cerca 

de Dyindyou, el c:ual ser!a ii1,111tituto de Niudyuang y costar!a cinco millones c!e -

tae1s63 • Todos estos proyectos no se realizaron completamente, dada la atenci6n 

principal del gobierno central en su defensa del poder pol1tico. 

~n 1907, surgi6 el programa m!s ambicioso respecto a la construcci6n ferro-

viaria. Considerando como base las sugerencias del gobernador general de OUang-

dunlj-Gusnghsi, Ching Chun-hsuan, el Ministerio de Cort"<>os y ·:~municacionos pre-

sent6 el gobierno central un esquema de Sistemas Ferroviarios Centrales. Zi;tos -

!'er!an el P'C del Sur o I'ek!n-Jankou-oyiulung, el FC del Norte o Pek!n-Kalgan-Ur 

qa-Kiajta, el FC del Este y Nore&te o Pek!n-Tientsin-Shenyan9-Dsidsijar-Ai¡¡un 1 y 

el FC del Oeste o oyendyinq-Daiyuan-Landyou-Ill 64
• Por 1909, "Una gran censaci6n. 

acus6 la inauguraci6n que se h!zo de una parte de las lineas de tranv!as eléctr.!, 

cos en 6sta poblac16n@.hangj ~ ••• Grandes multitudes contemplaban en las calles 

el paso de los tranv!ai:, haciendo comentarios de admirac16n. 1165 IndependientemeD. 

te de este avance, hacia 1915 se hab!a terminado s6lo una parte de los Sistemas 

Ferroviarios Centraleii, a costa de·que el gobierno central-provincial hab1a con-

tr11!do una deuda con!liderable con los bancos de las compañ!as extranjeras 1 lo -

cual obviamente quiere decir que las construccionec-operac1ones no eran extrict!_ 

mente chinas y por consiguiente para un amplio beneficio propio. 

Entre tanto, durante 1908-09 Dyang Oyi-dung desempeñaba el cargo de director 

general de las l!neas proyectadas Jankou-Canton y Jankou-Ssedyuan, en cu corres

pondiente secci6n de Jubei. Hacia 1912 los empretarios de Yunnc.n, Gueidyou y -

Guanghsi, Ee 11sociaban con la finalidad de conctruir el FC Yunnan-cucilin. Dc~c!. 

ban cooperar y unir cus intereses con los promotore6 del re Jankou-Sscdyuan-Can 

.t2!!,: Al mismo tiempo, el Precidente Yuan Shi-kai nombr6ba a Sun Yat-sen Comi~io

nedo Eepccial para la construcci6n ferroviaria a "escala nacional". !:l ;:::o;r.::::.:: 

de Sun ·comprend!a la construcci6n de cien mil millas de ferrocarriles, un mill6n 

de millas de caminos pavimentados, el rcacondicionaciento de antiguos canales y 

la construcc16n de otros, el desarrollo de puertos comerciales, cocunicacionos -
66 . 

ca~legr~t'icas y tol12f6n1cas e ir.1portaci6n de maquinaria agr!colol • ,\ pa.silr da -
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~~to& proyectos, la carencia de presupuesto& sdecuados, la luchs de facciones y 

,~ fAltA de un gobierno unificado, frenaron por bastante tiempo lat iniciativas 

ferroviari&s y otras empre&es. 

Aparte de las iniciativas ferroviarias, tarabien existieron algunos avances 

navale&. En 1907 se cre6 un nuevo Departamento de la Mar-ina, aFOciado al ~ 

terio de Guerra. Al :oig-.1iente año 1 fe organizaba la E::nprc.ca de llavegilci6n de -
67 . 

Ssodvuan, cuyo ~apital inicial fue de 200 1000 tael& • Por RJ parte, una co:ni-

si6n dirigida por el Comisionado D11&i Di;un v!.cit:illa E:.ct~ctor. Unicoc-, rnryl~t~r-ra, 

Alernonia, Francia, Jap6n y otros pa1aes68 , con el fin de estudiar sus respecti

vas marinas y en EU oportunidad aplicar las t6cnicas adecuadas. ~sto co:no con&!, 

cuencia de que un edicto de 1909 aprobaba la reconstrucci6n de la Qarina china 

durante un periodo ée siete años. Por 1910 1 empresarios chino-japoneses e~tabl.!, 

clan en Shanqjai loa Talleres de Construcci6n Uaval Dung Jua. Ea cuanto al av~ 

ce co~creto do los trani;portes mar!timos, "Para 1903 1 614 barcos chinos y ex

tranjeros ~o hablan registrado para el comercio interior, !Wmoro que aumentó a 

977 en 1909'1 1030 en 1910 1 y 1130 (963 chinan y 194 extranjeros) en 1913."69 O~ 

r~nte la m16l11a época, excepto algunos juncos en condiciones, el número do bu~ 

quos trantocéanicos era casi nulo. 

Como en las conetrucciones ferroviarias, en la industria minera-metalúrgica 

relativa a la producci6n o procesamiento de minerales y metales, dentacó tambien 

la v~rticipacién extranjero con EUE capitales, técnica.e de producci6n y maqu!n.s, 

r!A. Dos casos testifican esta afirmación. Por 1900 se organizó en I..6ndres la -

cio. Ana lo-China de Ingeniería v Hineria, un año despue.s el director de la ya -

estAhledc!A Emprer• J(aipin<J, Dyang Yen-mao, trani;firiÓ a la Ci¡¡. ,\nglo-China la 

mayor parte de los derechos de propiedad. éon el objeto de mcjor::r la producci6n 

' la Cia. Anglo-China acondicion6 el puerto de Dyinwangdao, construyó otras cinco 

millai; de ferrocarril, instaló luz eléctrica en las minas y fnbric6 ::~-;:cnto 70• 

ilyn11 SuP.-hsi orqanbó (1908) le Empr"'"ª Hinen Landyou en Jobei, que acopt6 el 

suboidio de funcionarios locales, adem&a emple6 ingenieros y consejeros alema-

nM. A c"usn de cierta rivalidad entre la cia. AnglO•China de Kilipir:g y la i:::::_ 

presa i.ilnera de Landyou, amblla se fu:iion11ron en lq. Adn§n, !Unera dg i5dl9n por 
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1912. r.n cuento a las mines de Shnnai, por 1908 el Sindicato Pek!n cedió ru~ de

recho~ a la aclm1nistrac16n china, e cambio de una compensec16n de 2,750,000 ~

taels71. Al mismo tiempo, en Jonan se organizaba la Empre!<ll Dyuno Yuan, cuyo ob

jetivo ere interferir las operaciones del Sindicato. Por tal divergencia, media.!!. 

te el acuerdo de 1915 entre el Sindicato y Dyung Yuan, surg!a la Corpornc16n Fu 

~ 

A pesar de tal situaci6n, se or9ani~eron otras empre~s minero-metelGrgicas 

chinas con relativa intromis16n extranjera. Por falte del conveniente apoyo fi-

nanc;iero, en 1896 Dyang Dyi-dung tranafiri6 los Talleres de Hierro Janynng ~ un 

grupo de empresarios encabezados por Sheng Hsuan-juai, mientras en K1angs1 ~e i

niciaba la explotac16n de las Minas de Carb6n Ping:hsiang. Por 1898 se iniciaron 

los trabajos en las Mines de Hierro y carb6n Kiangbei en Lung Weng dung, pr6ximo 

a Dyungtcing. Hacia 1904 ee explotaban lH Minas de Anluei y en 1908 Sheng Hsuan

juai obten!a la aprobaci6n del gobierno72 pÁra unificar loa Taller-el". <le Hierro -· 

~anyang, las Hin•• de Hierro·oa-ye y la1 Minaa de carb6n Ping-hsiang, con lo~. 

cual.aurgla.la Empresa para la Producc16n de Hierro, Acero y tarb6n Janyeping. -

Por i;u parte, la industria textil recibi6 mayor estimulo a partir de 1895 1 cuan-

do 101 empresarios Yen I-bin, Dyou Dyin-biao y otros, fundaban la LmprcEa Textil 

Tun9 Dyiu-yuan en Ningbo. Dyan9 Dyi-clung promovi6 la 1nstalaci6n de otros talle

res en K1ang1U y Jubei, donde por 1902 1e hab!a logrado cierto desarrollo. Adc-

m'•• Sheng fundaba (1895) en Shan9jai la Empresa Hiladora Yu-Dyin como sucursal 

de la Empresa Jua-Sheng, que en 1897 se reorgan1z6, dando lugar e l• Empresa Hi

ladora de Algod6n Ksie-Lung73 • Por 1899, bajo la direcci6n del conmejero de Liu 

Kun-i, Dyang-Dyien, la Empresa de Hiladoa·y Telidos de Algod6n Da-Sheng 1nici6 -

sus actividades en Tunqdyou, Kiangw. La industria harinera rec:1b16 tambien ma

yor illlpul110, dutac6ndo los hel'lll&noe Jun9 Daun9-dyin9 y Jun9 De-eheng, quienu -

en 1901 orgbnizaron la Impresa Harinera Mou-Hsin en Kian911U. Hacia 1908 establG

cieron en Wusi una nueve fAbrica que fue ampliada en 1910 y otra vez en 1914 74• 

Los hermanos Jung prosperaron hasta tener un extanao ca•po de acc16n. Con menor 

o igual éxito destacaron otra• induatriu como la Empr•aa EmP'c•dor11 dP T~ Sinq 

~(1906) y la Empresa Cementara oyee Hsin de 1907. ' 
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Como medio necesario para contrarreEtar la acci6n de los bencoe; extranjeros 

e ir logrando la autono~!a financiPra, Sheng Hsuan-juai envi6 en 1896 un memo-

rinl al gobierno central tol~cit~ndo el establecimiento de un banco moderno. -

Puesto que tu pctici6n fue aprobacta, el Banco de China " ••• surgi6 en Shangjai -

en 1897 con un capital de 3,S00,000 toele;. De esta cantidad, t,000,000 de taels 

los proporcion6 la Oficina de Rentae; 1'6bl1cas, y el resto estuvo suscrito por -

inversionistas chinos individuales y las empresas, tales como la Sociedad de tia 

vegaci6n de Duques Mercantiles de China• que controlaba Sheng Hsuan-juai. "75 A

qu&l Banco Comercial dirigido primero por Hsie Lun-jui desarroll6 sus operacio

nes con desventajas, principalmente porque no dispon!a de suficiente capital, -

no pod!a lograr inmediatamente una concentraci6n bancaria y debido a su.car&c~ 

ter semi-oficial. Por lo tanto, no estaba en condiciones de est1Jltular de manera 

111!1pl1a las actividades agr!colas, comerciales e.industriales. Dejo estas condi

ciones, por iniciativa del gobernador general de Jobe1, Yuan Shi-kai, en 1904 -

l!e establec!a el Banco de la Oficina de Rentas PÚblicas. Hacia 1907 1Urg!a el -

Danco Industrial de Dyekionq. El Banco Ju-bu se reorgan1z6 en 1908 como el~ 

co Da-Ching, cuando el empresario Yu Chia-dying y otros, fundaban el Banco ssu

Ming. Al mismo tiempo, se organizaba en N!ngbo el Banco de comun1cacionas76 , 

por iniciativa del tambien empresario, L1 Dying-fang. 

Aan cuando no todas las empresas alcanzaron el ~xito, "Entre 1895 y 1913, -

conforme a una reciente apreciaci6n, se inauguraron por lo menos 549 empresas -

chinRs privadas y semi6ficiales de fabricaci6n y empresas mineras que utilizaban 

el poder mee&nico. su capital total inicial fue de $120,289,000. Esta consider!. 

ci~n excluye arsenales, casas de moneda, y un ndmero relativamente pequeao de -

ePpresas netamente oficiales."77 Aparte de las industrias so~aladas, otras se!!. 

bicaban en el devanado de la seda, los servicios públicos, aceite vegetal, col.2. 

raci6n do telas, cerillos y cigarros. Donc!e mejor se desarrollaron las activid,! 

des indui;triales fue en Kiangsu • Guangctung, parte de Manchuria, Jobe1, Dyeklang • 

Jubei, Jonan, Junan, Shandung, S1edyuan, Anjuei y Fukien. 

ll. CCllCLUS!Oll. 

Entre la Guarra Chino-Jüponoso y la prc~nt~ci6n de las Veintiuna Demanda.a 
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por Jap6n, quien adem!s aprovech6 la coyúntura para conquistar la esfera de in-

fluencia alemana, la sociedad china se caracterir.6 por ISU necesidad y contradi.E, 

ci6n de sus procesos modif1c~dores 1 aunque no siempre los medios y los objeti-

vos fueron los adecuados para su just1fic~c16n pr5ctica. Por lo tanto, China 1.2, 

gr6 s6lo un ligero progreso pol!tico 1 econ5mico y social. Esto, como consecuen

cia de que el gobie~no 'central y los gobiernos provinciales no propiciaron un -

pro~rnma cualitativo de desarrollo o cambio estructural de arriba abajo, as! C.2, 

mo por el sentido de proteger e incrementar los intereses individuales antes -

que aqu&llos de car!cter nacional. Esta situaci6n se debió tambien a la elevad~ 

penctraci6n pol!tica-econ6mica de 101 poderes imperialistas que llegaron a est!. 

blecer en China una situaci6n. de sem1colonizaci6n, por ra:6n de los derechos ex 

traterritorieles, las indemnizaciones, empr$.st1tos, contratoa·y otros privile-

gios disfrutados en i;us esferas de influencie. Bajo catan condiciones los avan

ces de modific&ci6n estructural continuaron cicndo lentoc y r.610 cubrían al']U-

nos 1ectores de la poblaci6n como 101 intelectuales de nuevo tipo, los.comer--

ciantes e industriales, y algunos funcionarios progresistas. 

Es importante destacar que algunos de los procesos deci11voa para la no ac~ 

leraci6n y realizac16n de mayore1 alcances de China radicaron en la s61ida adhS 

rencia a las costumbres y tradlcionea, la posic16n de los poderes imperialistas 

el no estar de acuerdo con los cambios que en cierto modo iban en contra de sus 

intereses, la om1si6n y direcci6n adecuada de la poblacl6n obrero-campesina, la 

no opoE1c16n directa a la pol!tica isnperlalista 1 la no desaparici6n de la~ i--

deas confucianas, la desigualdad ante la poseei6n de tierras, el gobierno auto

ritario de Yuan Shl-kai, la inex1~tencia de un gobierno unificado y la lucha de 

facciones. 

Frente a la necesidad reorganizativa hacia el. desarrollo econ6r.~co do nuevo 

tipo, la adm1nistraci6n chine estuvo ~fectada por nueve factores principales: -

t. Puaste que no exist!a una vinculec16n adecuada entre el desarrollo agr!cola 1 

comercial e industrial, y al persistir el sentido de la econom!a agrícola~ 

suficiente, no hubo objetivos compatibles o de e•timulo~ rec{procos que propl-

c!aran un des4rrollo paritario, lo cual impidi6 mayor activaci6n de la econom!a; 
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2. La falta de un sistema monetario nacional, as! como de pesos y rnedidr.s, no -

obi:tante algunos intentos de cambio¡ 3 .• La falta de tecnolog!a, maquinaria ~· ::1,2. 

terias primas ::uficientes; 4. Un efectivo sii:tema de transportaci6n y comunica

ci6n nacional; s. La aplicaci6n por parte del ~obierno central de ir.lpuestos y -

contribuciones excesiva& a la población e industria, en gran parte como conse-

cucr.cia de los empré&titos e indemnizaciones; 6. Los ligeros alcance11 en la -

conatrucci6n de una l!Íarina militar y mercante, un ej~rcito morlern!~~do, el L"li

ci~ de una agricultura mecanizada y la 1ntegraci6n educativa, que perr.iitiera c,a 

guridad y eficiencia nacional; 7. La ausencia de Atficiente capital e6tatal o -

privado, su consecuente m!nima 1nverai6n y la ineficiencia burocr&tica; a. ~l -

establecimiento de esferas de influencia extranjeras con sus ~cncos 1 ccmpa~ias, 

que ten!an ventajas sobre las empref\i!s nativas; 9. La falta de un equipo consi

derable de t~cnicos capaces de elevar cualitativamente la producci6n, as! co~o 

la ausencia de uniformidad empresarial e iniciativas del gobierno central-~ro-

vind.al. Sin embargo, existía la necesidad 1 ,.¡o¡{ como cierta conciencia por par

te del gobferno 'l' pueblo chino para resolver estos problemas, que en parte ya -

se iban logrando. 

Como resultado de esta Últiaa tendencia, algunos proce~os significativos lo 

constituyeron la forciüci6n de una incipiente burgues!a burocrAtico-comprador~ -

desde los ados 80 1 el ~rgimiento del proletariado y la consecuente lucha de -

reivindicaci6n, la ideología reformhta para el auto-fortalecimiento, el~-

miento Anti-imperialista I-jo tuan que perr.iiti6 la adquisici6n de mayor concie.!!, 

cia por la poblac16n y nuevas t&ctica• en futuro• movimiento• revolucionarios, 

as! como la dirccci6n hecia una monarqu!n constitucional. Uno de loe proce&0• -

·importantes fue el movimiento revolucionario, caracterizado principalmente por 

su tendencia anti-manch~, republicana, pero no abiertamente anti-imperielitta, 

as! como por i:;u preocupaci6n impllcita de reorganizar el nivel administrativo

militar interno. Oos~ea de ser declarada la RePl1blica China, una parte consi

derable de los problemas continuaron sin plena soluci6n, en gran medida debido 

a la pol!tica unilateral de Yuan Shi-kai, pero tambien por la acci6n de al<JU-

nos poderes imperialistas co1110 Jap6n y Estados Unidos. 
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NOTAS. 

CAPITULO III. 

1. CoQo respuesta a la pr¿ctica ¡;ol!tica, econ6m1ca, o 1deol6g1ca de los poderes 
en China, en diferenter pert~c rurgieron motlne~ antl-cr!Ftinno~. Pero la 

falta de cohesi6n, armamento moderno y una adecuada direcc16n 1 impidieron ma
yoree alcances. A manera de corroborac16n se indican los eigui~nt~t hechor -
;e~itidos por notas hcmcro;ráf icas. 

i!. Lo:i misioneros católicos francecet y loe ¡:>rot·~~tcntes anglo-ncrtcur.cri 
c:.no:; fueron atacados en Dyengdu, Sc.edyuan. -

b. Co:::c c:::r:=.:.:1.:.:r.ci.:. ds' les disturbios en Si;edyuan, el gobierno chino a
ce!>t11ba pegar 4 ,000 ,000 de francos, deat:ituirill al ~obern!ldcr r.iu l.\inr;-<'yang 
y otro:; funcior:::ric::, céc:-.!c, Liu ¡:.agaria una indemnfaución purticul11r oe -
800 ,000 t11el!!, '-

c. La propaganda anti-cristiana en Junen acusaba e los misioneros de toda 
cli'~e de vicio:: e in::1orulidade1:, el odio se ext'ln•J!e a otro.e cxtl·;;nj r:roc. 

,:.·Surgieron mot!nci: en lar. ciudades de Yungshein, Peilin 'f l'u-chu;!n (!"!c.) 

e~· Aumentaba la rebeli6n en Jubei 'f Ssedyuan. 

11. Necicnel, ::1. Mé:cico, IJ.t'., 6 c!c junio de 1895. Afio XVII, To:io XV!I, No. -
279, p. 3. 

b. tlacional, El. :tbcico, D.F., 2 de septiembre de 1895. Año XVIII; Tomo XVJ:II 1 
lío, 54, P• 3. 

Co 

e!. 

e, 

Universal, El. México, D.F., 2 de octubre rle 1e9s. 20. 6poca, Tono X!!, 
ho. 2.25, P• 7. 

Univei:tal 1 El. !léxico, D.F., 15 de enero de 1896. 2a. époc;i, Temo Xlil, 
zlo. io, P• s. 

Univcrs;:il, El. México, o,i-.,.' 14 de 
146, P• 5. 

Julio de 1898. 311. época, Temo XVJ:' 

Universa1 1 El. 1:6xic.0 1 D.F., 
4' p. 4. 

S de enero de 1899. !la. época, ~orno XVII, 

No. 

No. 

2, "Sobre el or!oen del Movimit!nto ~eoxer", existen v11ri11i; teor{eE. r,<1!' fuentes 
chin;:is estSn repre~cntadoa por Lao Nai-hsuan (1843-1921) quien r.ostu~o -

que una eociedad i;ecreta ••• que eitisti6 en 1727 y 1808, n<1ntuvo :;u exir.tenc1A 
=in lntcrr~pc¡6n h~~t~ el ::in~l del tiglo XIX ••• ~n diferentes lugares la i.o-
ciednrl cambió i;u nombre <:'r11du11lmente a I-1o tunn, "Rectll v Armoniora MiUcia" 1 
.::o~~!~:!o üt.! tri !JO!!':.i1jn d~ unél fua:::.c.i n-.11!tor !Ci:,l-ofic!cl." Tttl ~('c!edad -
~ecreta e~tuvo afiliadl! relativamente 11 aquélla del I,oto Blanco, de natural e
::~ ~:::-.::odn.3 '/ :-cligiosa, c!1;::o!;1~:; .:;n los ali.os 1796-19u2 contra el gobierno -
manchÚ. 

,sru-;~ Tcng, J.K. 7nirban.~ and others. Op. cit. P• 187-188. 

Sobre :::u idoolog!: =~t!-~~r::!:li:ta ~e a:i~wa: "<.-os tllos~s GUe :eccrrcn e --
lori "Boxer~"• Sociecl~d 'lluy recta y armoniosa. Or: ordenen que errcj en a -

loi: l'!ndi11ht.1t1N ,.:-:tr11nj eror, que vio:icn <1 pc.::t;u.::X..:- ~l ':•·íp,.,; ¡o .;.,1 iiljc .lcl -
Ciclo, ol:>l1g6ndo 11 los hombres 1 que violen un juramento, y .J liu. nu]<Jr~:; e -
.¡u"' t;rr•.'!t1tn adul terioi:. 

"Vo&otros todos exterr.1inad 11 los demonioe; destruid lor. c111rinos <la hiurrc, 
':!crri!::::~ le: p.,:to: tologrA!icos, 'J ;;obi:e todo, ec;har a plque 1011 vapores. 

"Ei:to producir' fr!o en el cor11z6n. Huera 111 l!IUY grande f"r11nci11. !::~., la -
roducir.5 o polvo, Hueran loii inglc:;c:: y :.o:; ¡:u.;;or. y tttil:o tu.r& próspero •l ele 
gente i~perio de la dinast!a del Gran Ching." -

Univcu~l~ 1:.:1. Hbico, D.F., 6 de julio de 1900. 4a. época, 'romo 1, 110. 204, 

P.• ·- • 
3. Sau-yu Ten9 1 J.K. Fairbenlt and others. op. cit. P• 148. 
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.• • Se;;ún i:'airbilnk, lo¡¡ oxlimones praliminare11 11e roalb:ah<'ln en el dii:trito 1 den-
de los aspirantes mostraban 5U hab!ilctad para escribir en prosa y en ver 

::o ::;u ccnocimicnto sobre la hiscoria de China y l.:. íilosoffo de ::ung &'u-Jse:' 
Luego sequ!a el ex&men pref ectural aplicado por un director de educaci6n pr2 
vincial, quicneli aproLabdn rP.cihhn el grado de Sheng-;r.:an o "Bachiller". El 
ex&men provincial ten!a lugar cada tres años y duraba e cuatro a cinco d!as, 
el .;¡cbiorno central enviaba a un examino1elor 1 quien 11e baliaba en temas hist6-
ricos, teor!a pol!tica y filo~of!a, los aprobados recib!en el t!tulo Dyu-jen 
o ••¡.;ue ztro ··• 

Con el ex&men metropolitano se obten!a el grado de Dyin-Shi o "Doctor", 
lo ofcctua!::>a la vricin.1 de c .. r,.r•nnias, cod<i tres alioli. i::l eY.a~.en '.J,. Ol!l'.cio 
lo supcrvi&aban los ropre&entantes del e•perador, permit1a el ingreso a la A 
:::.u:::;¡;, J¡,¡¡ LIN 'lU.\IJ, tambien denominada Academia Nacional o Colc¡in de Lite· 
ratura, de donae surgían los funcionarios mSs renombredo11. Los pr nclpio& -
·~el conocimiento eran 1 el aprendizaje do ;:io;,;oda, 1<1 vcncrucié-n de la tr.::di
ci6n, el interés por la herencia cultural de China y la disciplina académica. 

~stc ci11tcma so anuló en 1905. 

J.K. Fairbank, E.o. Reischauer and A,M. Craig. Oo. cit. p. 86-87. 

K.s. Latourette. op. cit. P• 62~628. 

s. Nacional, El. M~xico, D.F., 30 de agosto de· 1895. Año XVlII, Tomo XVIII, No. 
52, P• í. 

6. Ssu-yÜ Teng, J.K. Fairbanlc and others. °?• cit. p. 152. 

Hu Sheng. Cp. cit. p. 120. 

1. SGu-yu Tcng, J.K. Fairbanlc and others. Op. cit. p. 154. 

a.~ P• 150. 

" P• 157. 

to. 'lu-we1 Kanq. The nation is.in danger enz Dun-jen Li. op. cit; p. 229, 235. 

11. ~5U-yu Teng, J.K. Fairbanlc and others. ºP• cit. P• 176. 

12. ~ P• 165. 

13. H.D. Morse. Op. cit. p. 148. 

14. ílreve Historia floderna de China 1840-1919. P• 284. 

15. Citado por Hu Sheng. op. cit. P• 133. 

1G. Univenal, El. ~:bico, D.F., 10 de abril de 1900. 4a • .;poca, To;:io I, t:o. -
133, P• l. 

17. ::lrcvo Historia !lodcrna da China 1840-1919. p. 294. 

18. Como medio de .t;equridad, "Laa potencias dejarán cada una, en ?eidn, 300 ho:n-
bres para guardar las legaciones. Italia y Austria dejarán 200 y los Es

tados Unido& 150. T.l•mt~in será ocu;:i~-la ::ior una fuer:r.a int'!rn•do!V•l de 5 1 -

000 hombre.ti. Cuatro mil de éstos, serán rnác tarde retirados para cubrir las 
guJrnicionc& c!~h;injaikuan, T&in11ugtñu E!r.- ::irobebl11"11?nt'! se trata de 01!11-
naníu o Tientsin¡y los puestos e11tablecidos entre estas provincias. El total 
de la fuerza qua quede en China será de 13 ,500 ho'.nhr.1?r.." 

Univ'!r~nl, El. Mt!iitico, D.F., 23 de ::iayo de 1901. Ailo :~v. ?Jo. 3, P• 2, 

19. J.V.A. ~:ac1'iurray and w.w. Rocl<:hill. Op. cit. p. 278-284. 

::?O. i:u ::hcng. cp. cit. p. 154. 

21. S::u-yu Tcng, J.K. FairbanlC and others. On. d.t:. :'• '197. 

22. Breve Historia Moderna d~ China 1840-1919. p. 335, 

2 3 • .!.!:.!.:!.: p. 3 3 8 • 

r.n un ~tmtic!o sin U ar unn nota expresaba lo d9'1iente: ", •• jóvcncc parJodl-· 
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tas chinos reformadores 1 que editaban en esta ciudad @.fiengj fj"!j-EL SUPAO- ("ic;-1 
••.• dijeron que la dinast!a manch'1 era enemiga je China, Y. que er11n los gulit=r-
nante:: mismos los que mayores d11ñoa caui.abnn al rniEr:tO p11!s." 

Imparcial, El. México, º•:• 1 24 de octubre de 1903. Tomo XIV, No. 2590, P• 2. 

24. Paul E. Eckel. Op. cit. P• 373. 

25. Sobre la ac:::i6n de loi; extranjero:; en c:•inü, ;:u Ting-fang declilr6: "Una cosa 
acerca de la cual estA de acuerdo la mayor!a de mis compatriotas, es que 

China ha perdido muchos de sus tlcrechos por lus concesiones t~rrit~riülas, y 
en ese tiontido, 'el pueblo ha sido tratado por 1011 extranjeros en China y en -
lo:: pil!::ec; exteriores." · 

!::marcial, El. México, D.F., 25 de febrero de 1906. Torno XX, 110. 31\35, p. 2. 

26. Respecto a los cambios que necesitaba el ejército chino, en su articulo Zl ~ 
D<:!FO~!:'t"r M!!it"':: -!':l c:iin::, el norteamericano c.J, Doyd dijo: " ••• pr"Iiiiero, 

cambio do traje, pues la especie de turbante que llevan en la cabeza, los pan 
talonee ilnchos de lo& solda•Jos 'I lils !'üldas da lo:: o.ficlalos ::.:n !.;.;¡:.::di.montos 
para los movimientos, para montar a caballo, etc., y los zapatos chinos se i
nutilizan cuando hay mal tiempo; ::cgundo, oficiales honradoll y hfi!:>Hes, que -
den al soldado buenos alimentos y buena paga y le dirijan bien; tercero, una 
irl"?,. por 111 cual luchar, a· fin de que los sol<.lüdos puedan unirse en un mismo 
Gentimiento y tener decisi6n para la luche.¡, Si liien eran importantes estr1s -
modificecionna, falt6 r.1e~cionar l.;. necc::i~ad de ü~mamcnto moderno, disciplina 
militar y la organizaci6n de un ejército nacional. 

Imparcial, r.1. !léxico, D.F., 7 de abril r!o 1907. Tono XXII, !lo. 3841, P• 3 0 

27. En el yapor "Baltic" viajaban el pr!nc!¡¡e Dsai D::o, los ültoc co;nisior..;;.doi; -
Shang Dyi-jenq, Li Sheng-do, Liu Hsi-jai y Dai Jung-tzu, asi como sus se

cretarios y agregedot. Ello& se dirig1an a rnglaterra, Fr.::~.::iü y :5lgica. La 
comisi6n se ocupaba de algunos estudios. 

Imparcial, El. Hi!xico, D.F., 15 de marzo de 1906. Temo XX, No. 3453, P• 2. 

otra nota est:ablec!a: "El gobierno e!'lpcra recibir dentro de pccoc dfos un in-
forma' de una comisi6n que &e oc~pa actualmente de estudiar los sistemas -

parlamentarios de loa paises europeos. ::eg'1n se :;abe, esta cornisi6n se ;,,. ri
j ado de preferencia en los gobierno a tle Francia, Inglaterra y Alemania, espe
cialmente este Últ!.~o pa!s y la constituci6n que se adopte ser~ probablemente 
inap1rad11 en las de esto& tres paises." 

I::iporc1al, El. l!~xico, D.F., 22 de scptie:nbre c!e 1907. To1:10 XXIII, No. 4009 1 

P• 2. 
28. Los rninistro11 eran: el norteamericano, liilliam Woodville Rockhill; el ingl~e, 

Sir John N. Jordan1 el alem6n, Graf ven Rex1 el japon~s, Jay;.,e;;11 Gvm•uk~. 
Ello& " ••• difieren sobre la cuesti6n de determinar si los intereces extranje
ros SP.r.~n ñfer.:tMlos por la acci6n del Re9entP., aunque r.onvienen en auc la paz 
está amenazada. Lo• representantes .de Inglaterra, Alc:nanil y los Est~rlo~ Uni
dos, consic!er11n la u1ctlitl11 tomaaa por el Regente, cor.io una ai'rE!nt& hacia las -
potencias extranjeras, a causa de la posición que en el extranjero tenia Yuan 
Shi-kai, pues lle le reconoc!a como un intormr.c!i~rio inc!ic.¡>€nsoble para con~ 
las naciones." 

Im.,arcl<'ll, El. M~x!co, !l.F., 4 de enero de 1909. Tomo XXV, lío. Jl.19t, P• 2. 

29. nrovc H!c;toric Moc!oruu de China tSt.0-1919. p. 362. 

30. !lindo, El. H~xico 1 D.F. 1 4 de agosto de 1913. Año VII 1 No. 1945, p. 2. 

31. nreve Histo::ia :.:Odcrno <le China 1840-1919. P• 362. 

32. ~ P• 303. 

33. Antoc de aceptar ac¡ulil puesto, Yulln ri,,;1716 111::; d;-,;!:nto:; ccr.d!c!.oncs: 1. Lo:: 
intec¡¡raci6n de diez mil de llUs antiguos soldados¡ 2. El reemplezo del Ge

neral Cun Dye-.;¡uoin; 3. L.:i cntrc:;o c!r: cr:!c millener. dP. p4'.'so11 para la c:ar.:p.:it..:o. 
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Se aseguraba que el gobierno acceder!a. 

Diario, El. M~xico, D.F., 24 de octubre de 1911. V.I, No. 1314 1 p. 3. 

34~.Breve Historia Moderna de China 1840-1919. P• 386. 

;:; • ¡:,cs.:la q.ie ¡.¡on9olia Exterior anunci6 su sepraci6n de China el 29 de diciembre 
de 1911, "•• .nucia ha tr&bajado recreta pero activamente para conreguir -

que tan importante regi6n quede anexada ••• se sabe que ha enviado a dicha re-
gión un fuerte contingente de tropas y controlado todo el comercio. Adern6E, -
Rusia ha enviado una nota a China en la que le dice que conEidera como un ac
to no amistoso cualquier medida que tome para castigar a Mongolia, por haber
~e declarado independiente." 

Diario, El. :·íGxico, o.;. 1 10 de enero de 1912. v.:i:., No. 13!:2, ~· :. 

36. Otros miembro.e del Gabinete eren1 Wang Oyung-jui como Ninistro de A61.mtot I::x
teriores1 oyen Dy1n-clao en rinanzas, Dyang Oyien en Agricultur~ y el Dr. 

llu Ting-fang en Justicie. 

Paul t. Eckel. op. cit. P• 377. 

~7. Citado por llu Sheng. oP• cit. p. 190. 
3El. ~r,.rte del l!'cicto tlc 21bdic:ación, se 1ndicab<1n cloc. rn&s: "En el primero ce da 

cuenta de la renuncia que hace de 6U cargo el emperador Pu-yi. ~n el se-
gundo l!'e ertablece la Re;-·~blic:l ccmo r.ucv;: for::i;: :!e qob1erno que en aceptada 
por la dinast!a destrollilda 1 y en el tercero se aprueban las condiciones acor
dadec entre el Primer Mini $tro Yuen Shi-'.cai y los republicanos." De este Úl ti 
:no no se dan detalle•. -

Diario, 1:1. México, D.F., 14 de febrero de 1912. V.I., No, 1427, p. 2. 

39. Al aer nollll:>rado Yuan Shi-kei Presid~nte Provisional de le ~~pÚ~!i~~ Chi~a, 
des~có la exigencia de garant!aa por parte de los extranjeros, segun se 

hace notar: "Los repre.tent11nté.E de ceis ::;:cionc:::, :;o.:ic rcn le:: Sr"::::!'.::: U:ii::os, 
Inglaterra, Francia 1 Ru.sia 1 AlellelJlia y Bélgica han acordado pedir el Predde_n 
te Yuan Shi-ka1 que d~ las suficientes qarant!as de que el gobierno obr~r& de 
buena fe en la delicada misión que a;e le h11 confiado." ñquéllos rcp1·esentl!n
tes eran: el norteamericano, w.J. Ct>lhoun; el ingl~r., J.N. Jord::n; rl :!:r!:n::~oz 
¡.¡. Jacquin de Kargerie¡ el ruso, I.J. Koroatovetz; el alcr.llín, Horr von Hastha.!!, 
i;en; el( bel9a, t. de Cartier de narchienne. 

Diario, El •. M~xic:o, D.F., 24 de marzo de 1912. V.I., ?lo. 1466, P• 2. 

40. Hu Sheng. op. cito P• 193. 

41. Breve Hii:toria Moderna de China 1840-1919. P• 398. 

42. Citado por Hu Sheng. oP• cit. P• 201. 

43. se establece que, "El ciudadano americano Mr.IFreñitlJohnson Goodno~, profe!or 
de la Univcrdct¡¡d ae Columbia 1 en Estados 'un1~, ha &ido nombr~c.•o por el 

gobierno chino para desempeftar el cargo de consejero, para que acesore a lac -
autoridndes en l:l reforma de l~ con1:tituci6n China." Adeir.&c del norteamerica
no, actuaba tambien el japonAe Ariga Negao. 

Diario, Elo l·:éxico, D.F., 14 de 111arzo .de 15113. V.I., No. 1801 1 P• 2. 

~4. Breve Hlctorie :toderna de Chino 1840-1919. P• 405. 

45. Paul t. Eckel. Oo. cit. p, 388. 

46. Breve Hlst:oria l'.odernn de China 1840-1919. p. 415. 

47. Para el caso de referencias est<1d!&ticaa sobre producción, exportacioneu e 1m 
porteciones, gastos y otros etpectoc, ce recomiendan las uiquicntes fucn:: 

tos: 

h. ~euerwerker. The chiner.e economt ce. 1870-1914. Univercity of ::1chigan, ~ 
Center for ChÍne!e Stüdles 1 19 9, 78 P• 



;, • Fcucr11er!:cr. Chinr..' s carly inéu r.triali::ation. 312 p. 

48. A. Fcucr1trrl:er. Chinn's e11rly industri11llz11tion. P• 9. 

490 liellingtor. K.K. Chan. Op. cit. P• _ 102-106. 

SO, ;. , l"euen-er!-:~r. t::hina '~ "'"rly iuuu6tri&l1z11tion. P• 20. 

St. Sru-yu Tcng, J.K. ~airbénk and othcrs. en. cit. p. 211. 

52. ~!elHnqton K.K. Chan, Op. cit. p. 165. 
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S3. Por ejemplo, las disporicicnes del 12 de septiembre de 1314 correspondiente& 
a ln cfoara Cor.:erdal de Pcl:!n eren: 1. l'ropiciar relacionr.r rnist.osr.;c en 

trc los c:-11prcsurios y los trabajndoret.; 2. Ef-tirr·ula: lo~ cctu.:!lo¡_ s.o:)re pro-.= 
ble~¡¡!'. comcrcialE-c e incurl:rialell; 3. Desarrollar empre1:oar co:'!'er,.1'-11'.'r ~ ir.-
C.:u.!Otrlaleq 4. ,",rreglar los ce:.acuerdoi; entre lo~ e::i¡oretnrio:. y :•u~ empleados; 
s. 9uscac ~ejorec condiciones de mercado. 

Citado por Harold Honk Vinaclce. Problems of 1nrtuf'tr1al developr.:cnt in Ch:l.nn, 
E'rincctcr. t!r.ivcrslty f'r,;i;s, t!l26 1 P• "176-177. 

S4. Wellington K.r:. Chan. C'p. cit. P• 178. 

55 • ,!~ P• 202- ~ol. 

56. Cit•c!o por H.H. Vin1.cke. Gp, cit. P• 69-71. 

57. ;;ell:l.ngtcn 1:.1~. Chan. C::>. cit. P• 129. 

E-tu zen sun. Op• cit. p. 16. 

H.tt. Hunt. op. cit. P• 13. 

so. La Arlr.ón. Ferro•:iuri~ Chinil originalmente estuvo ar.edad;;; con ln r::_rina de A 
sunto!' t!:ivr.le~., pP.ro P.n 1896 fue transterioa a lü Oficina de Fcrroc:~rrl-

les y ¡;fo,H,, en tl:C5 al ;:lnl:;-t~rio c!e Co::wrdo. :.:n 1906 1 dccpuc:. c\i :a abol1-
d6n 2e l.a anterior .\rln5n. Ferroviaria China, el :'.inisterio de Co!'.'rcot; \' Cc::-.u 
n!cncionm; r.e orgr:ni::o 1 con unn seccil5n l.:t:ignada cspcci¡;l1~cntc ;:ic:.n. i:esolver 
loe asuntos !crroviar:l.os. Ilajo tu jud.:'d:fr-dén un& nueva n~rr>t,... 11e!",..:- ·• "~ -
los ferrocarriles te fornó en 1SC".' 1 controlar!a' las concelliones extranjeras. 

Citado por E-tu zen 11un. Op. c:it. P• 17-18. 

59. H.a. Morse. Cp. cit. P• SS, 89. 

60. Citado por T.w. CVcrl~ch. Op• c:it. P• 40. 
61. E-tu ::en cun. Cp. cit. p. 91• 95. 

C2. H.H. Hunt. oo. c:I.~:. P• 102, 106. 

63: ~ p. 103-104, 231. 

64. E-tu zen isun. en. cit. P• 20. 

GS. Ir1pnrcinl, Cl. :-:~:deo, O.?., 13 de nbril de 1908. Tono XXIV, No. 4;>::.3, P• 2o 

66. Cades Alíred hlddlcton 1:>mith. The briti&h in China and Farn E1u:t'!?rn trede. -
llew :iorl:, ca. t!ll!:i, p. 161, lti!:i. 

67. a.c. ;,11cn nnd : •• G. llonnithorne. Op. cit. p. 130. 

Gn. I;:m.;rcfol, :n. :'hcico, o.r., S c!e :;cptic::ib::e ele 1910. Tomo XXIX, NI'.'. 6003, p.2. 

69. A. reuerwcrkcr. Thc ·hincr1? econ1Jmy ca. 1c370-1914. p. se. 
70. G.C. Allen 11nd A.G .• Dcmnithorne. ~~ P• 154-1SS. 

71. ~ P• 1S7. 

72. ,\, :"eucrwcrl:c:. Chjn1''~ ...:irly 1ndustr1ill!.:.:;:.t1on. P• 68. 

73.~ P• 16 1 18 1 21 1 25. 



74. ~ellington K.K. Chan. op. cit. p. 147, 150. 

75. A. Fcu~r.werker. China'! early 1ndustrial1zation. p. 69. 

76. A. Feuerwerker. The chinese economy ca. 1870-1914. p. 62. 

i7. ~ r •• 37-40. 
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IV. LA TEORIA COMO PRODUCTO DEL PROCESO HIS'l'ORIC01 EL IMPERIALISMO. 

A. EL ENFOQUE PRELENINISTA. 

Una vez indicado por q1.1é y c6mo se realiz6 en China la penetración económi

ca-polli:ica imperialista, as! como los elemento• de la reacción china ante la -

inj ercncia extranjera, ahora interesa analizar laa teod.a11 11ignificat.l.val! del -

ir.pcrialisno conte~poráneo, con la finalidad de comprobar el mecanif~O te~rico

práctico del mismo en el ca1JO de China. El tratamiento de este análisis se des

linda en tres partes: la priin~ra, comprende el planteamiento prcleninicta sosts 

nida por Hobton, Hilferding, Luxcmburg y Bujarin. E~ttif teor!a~ ~e e~pcnen pri-

mero en forma unilateral, luego se destacen &us atpectos m&I! tobrecalientes; ·la 

segunda, est¡ representada por Lenin; en la tercera, o postleninietn, e~n cuan

do existen otros estudios sobre el ir.iperiali~mo1 , aÓlo se coneider~ a Schumpe-

ter y Nao. Esta Última delimitación obedece al hecho de que le concepci6n de -

Schumpeter se aparta hasta cierto punto de le linea prelen1n1sta, lenini•t• y -

mnoist01, mientra a que el papel de Hao ue. sitúa en su participaci6n concreta y -

y por FU BentidO de considerar 6 lea fuerzas campecinac COnlO medio princi~ol· de 

cambio social. 

1. John Atkinson Hobson. 

El inglé& Hobson, en 1902 fundament6 au teor!a del subConsumo y exc.<:•c. dti -

·ahorro como sigue: "Si el pÚbllco conrumidor de nuestro pa!s elevara cu nivel -

de consumo cada vez que se registra un aumento de la producc16n, de modo que ae 

mantuviera el equilibrio entre aqu~l y &eta, no hebr!a un exceso de mercanc!as 

ni de capital pidiendo a gritos que se heche mano del imperielirmo pera enccn-

trar mercados. "2 Do este plantearntento relativo a Inglaterra y por c:r.tcndón a 

Ótros poderes, sobresalen tres aspectos: 1. Una vez que las fuor:oz p~=~~ctiva! , 
de los poderes alcanzaron un alto nivel de degerrollo, aquéllos que Hob~on lla

mó parásitos económico• del 1mpariali~mo3 , o los grupos poseedores de los me--

dios de producción, se preocuparon por colocar ~:r.teriormcnte el exced~nt~ ~e ~ 

rnercanc!os y copitol que no eran rentables en su propio pa{i;, efectuando aai un 

proccco de ventas y reinversión que redituaran amplios beneficio11 2. La expor-
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tc.ción de capital o mercanc!a.s se realizó porque exist!a un dei;equilibrio o ce.u 

tradicción principal en cuanto a la der::igual c'!i:;tribución de le. riqueza, pues -

.:ikntras los grupos capitalll:tac ten!an un poder adqui.siÚvo superior a ~us ne-

cesidades, tanto en·los gobiernos de los poderes co~o en lo mayor!a de ~u pobl_:! 

ci6n hub!a una desproporcionalidad entre ingrei;os y nece:;idadcs; 3. Ei;t;i. nueva 

pol!tic~ imperialista respecto a la exportYción de mercanc!as y capitales no s.2, 

lo cc:u.só el establecimiento 'e:,. zonas de intcr6s y esferas de influ~nci.c.4 , ::ino 

tambien el FOmetimiento de amplias regiones tropic~les o subt=o~ical~.s y la ce.!!. 

=ccuente rivalidad de los poderes, la aplicación de una ·pcl!tico militari::.b y 

<.le guerras quo en grado con:dder.:ible SC! apoyaron en los elementos nati.vo:;, lil -

nbsorción de fuerzo de trabajo de las catalogadas rozas infcriore.s5 , l~ deten-

ción de cierta marcha reivindicativa y cono contraparte el surgimiento de dote.:;: 

rninñdo nacionalismo. 

Para comprender mejor estos planteamientos del sistema imperialista, es ce.u 

venicntc indicar como punto inicial la diferencia establec~da por Hobcon en 

cuanto al anterior y el nuevq proceso imperialista. Dos motivaciones principa-

les del anterior imperiuliFmo fueron el interés por la adquisición de "tesoros" 

obtenidos por la fortuna, el fraude o la violencia, y el comercio de ecclavos -

pñra convertirlet en fuerza de trabajo come en el cato de Grecia y ~orna. La:; -

primeras expansiones se proponían menos la ocupación p~rmanente de zonas extril-

fronteras, mas bien se caracterizaron por tener. determinado control militar y -

jud.dico necesarios paru garantizar el orden y el pago de tributos. El nuc\•o iJ! 

pcrialismo aplicó nuevo:; m6tcdos de sometimiento y control, v~ caracteri::Ó por 

~er una perver~ión de la naturaleza del nacionalismo, debido a una luchu a nuc!. 

te por los mercadoc entre los poderes cc1~petitivoc, el predominio de los intcr,!?_ 

r~r. financieros sobro los mercantiles, il su tendencia contra las libcrtudes de 

1.-i~ ::cn:ic m.ls débiles o inferiores, al interéc pri;"ordinl ror el lucro '1 l:i e::

p:insión a costa do otros. L:i situación leqnl de los ilntiquos esclavoG cedió ~u 

lugar al del trab•j ador a~alariado, cuya mano lle obra ha sido lucrativa ¡:¡¡ra -

loe poccodoros de los modios de producción, al trabajador a~alariaco ~o le ha -

dedicado a la explotación y dcGarro\lo do rccur~oG ~a cus propios lu~are~ u o--
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tres, bajo control y para beneficio de los blancos6 • Por ejemplo, p5rtc d~ lec 

trnbajat!ores chinoc con contrato de aprendizaje o ein el fueron enviados n l!fll!!, 

CD, l3irmanhi, i:.orneo, Nueva Guinea, Australia, estados Unidos, Natal y o:t:ranr--

vaal, lugare; en los cuales 6U condici6n fue 1.nf'rahumana. Visto de_ esta manera, 

el imperialismo fue une alternativa perversa de las opciones que presenta la vJ:. 

da· de un pa!s, alternativa provocada por intereses ego!stas dimannntes de aquél 

afan de adquisic16n cuantitativa y de dominio por·la fuerza que eGn ?ert!urñ en 

las' naciones7• 

Por razones de comodidad Hobson 1ndic6 el año 1870 como el inicio di:1 '"º"e! 
no proce50 illlperialista, pero agregó que IN pr&ctica m&s consistente tuvo lucr_ar 

a mediados de los a~os 80, realiz&ndose la expansión de los poderes en las zo-

nas tropicales como en Africa, Asia y Oc~an!a, lugares habitados por razr.s !n:e 

riores8
0 China, aunque no refleja un clima enteramente tropical o subtropical -

ni tampoco una regi6n habitada por una raza inferior, en el periodo señalado 

por Hobson proi:flntaba ya una consic:erable penetración pol1tica-econ6mica, no s.2, 

lo por Inglute:ro sino tr.mbien po~ otros poderes como Rusia y Froncia. 

llobson dcct11c6 el argumento econ6mic:o del nuevo proceso imperialista os!: -

"La lucha por los mercados, el mayor inter6s de los fabricantes por vender que 

de 105 consumidores por comprar, es la prueba f1nal de una mala econom!a <le di,! 

tribuci6n. El imperialismo e~ ftuto de'esa mala econom!a; su remedio estS en~ 

las "reformas sociales"u.elevar el nivel saludable de consumo p6blico y priva

do de la naci6n, ••• "9 Este argumento lo circ:un11cribi6 al caso de los poderes ~ 

ro-norteamericanoc, cuyor. trusts, sindicatos y cartels alcanzaron un amplio de-

desarrollo, lo cual fue por.ible porque sus directores utilizaron los servicios 

estatales pera sus fines pol!tico-económicós, de forma in~irecta her.ta en lo5 -

lugares subdesarrollados como Ch-ina. El inter6s principal de loe grandes mr.qna

tes industriales-financieros consist16 en colocar externamente sus mercanc!as y 

caoltalec excedentes, lOE cuales se der!varon de la ex_plotac16n de la fuerza de 

trabajo, la deEigual distribuci6n del poder de consumo y el exceso de ahorro C,2 

mo ro!z econ6mica del imperialismo10• Siendo 6sta una polltica contradictoria, 

porque mientras se gastaban sumas considerabloa en la lucha por la obtención de 
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r. .. ~:: r.10rc3_,;os, en la propia Inglaterra y otros ¡iod<:ires exirtian "esto'.'1.:.9os hi!:~---

l•::-icntor", tar.ipoco estaban rcsuel t.:is de r.1anera adecuada las necesidac!es r.:ateria-

l~r de la población. 

Dc::dc la perspectiva del darwinis:no social, Hobson mencionó que loe partida-

rior t!c esta corriente cor.io Karl I'earson 1 ;.:.¡;. ;)Clsinolins y otros, se preocuparon 

:;:ior dcfrr.ccr y justificar pol!tica e ideológicamente el nuevo proceso imperial!,! 

ta. i:n :.iayor o menor grado se pronunciaron por la necesidad y utilidnd de nante-. 

ncr unu conotante lucha fhica-inc!ustriol-pol!tica entre lai:; ra~.3t' y naciones. -

l.rc;ur:icntab·Jn que el interés real de las razas teutónicas y las ram<is anglosajo-

nas era r:iantener y demostrar ~u eficiencia ~oclñ111 frente a las razas lnferic--

~ co~o en el caso de la actividad mi:ionera en China. La politica expansioni~ 

ta de los poderes se apoyaba en el mantenimiento de la lucha por la vida y la r_! 

qucza, en el control cada vez mayor de los gobiernos y la explotación económica 

del mundo
12

, sirvi6ndose de la guerra, conquista y :;ubyugación. Tambien co:no PªS 
te del ~ccanirmo ideológico del imperialis~o, Hobson scñnló que en su pr~ctice ~ 

tilizó términos atr<Jctivos o palabras en::iacca:cdas como "hinterland", e:nisario -

de la civilización, autonomia efectiva, poder supremo, rectificación de fronte--

ras, entre oi:rai;. Oebic!o a esta situaci6n, "E:l imperialismo se b<1sa en la tergi

vercoci6n permancntr. de los hecho¡¡ y lira caucai;, principalmente r.1ediante un ref,! 

nadisimo proceso de salecci6n, cxogeración y atenuación, dirigido por grupos y -

pcrr.onas con interecei; imperialistas con victas a falsear el rostro de la hi::to

riu. ,,t 3 Respecto a China, un ejemplo concreto lo constituyó la pretendida pol!t,!. 

ca del peligro amarillo14 defendida por el fr<JncéG I'ichon y otros,.en cuanto a.!!. 

na porible inv<Jción a Cccidente. Otros procecos que sirvieron a los intcrecei; i.!:!, 

pcrlulist~c fueron los deportes, el control ~u los sistemas <le enseñanza en 1<1s 

univcnic!ades, el pntriothmo y el npar~to 1"it1tar. 

::~~!:nte los agentes de la pol!tica l:n~crialisto, el mecanir:no ideol6gico i_!!. 

hcrcnte y en intcr6c de la civilización15 , lo.e podcrer. como Inglaterra, iluda,~ 

l!!:i.1nia, <'rancia y Japón, practicaron en Chi::-.a una 111czcln ce a:ncna:o:er, hal<0or y 

rc-::orn~:; para con::cguir conceciones f~rcovi:i::l~c o minar.:!;, d"'t"l'.'Cho~ c:~tr~tcrri-

tr.~i.olcr y C:o ncrr.L6n rdr. fcvorccida. Par'.! cc:-:rcg'.lir y fort;:o.leccr ortor- prlvilc--
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~io~, .los poderes manifestaron en China una rivalidad con&iderable, pero tcnbien 

<~" colaboraci6n internacional 1 cuanc'o suis intereses se vieron amenazados. Por t!!, 

lec ¡:,otivos 1 "La principal acusaci6n que puede hacerse contra el i.r.lperiolismo en 

rclilci6n con las raza~ inferiores es que ni siquiera aparenta aplicar a éstas 

loe principio:; de educación y progreso que pone en prlictica en cu propio pu!s. 1116 

De acuerco con esta afirmaci6n, la prlictica im.-erialista en Chinil se intcrecó -

~as bien por el mantenimiento de la estructura establecida con la finalidad de -

rervirse mejor de los recursos humanos y naturales, capitalisando la idiosincra-

cia del pueblo y gobierno de China. 

Con relación a su anlilisis del imperialismo en Asia, Hobson destac6 la titu_! 

ción concrPtd de India, Jap6n y China. En el caso de Indid y China, prescindien

do de los adelantos de las ciencias f!sicas euro-norteamericanas y de sus oplic!!, 

cienes pdcticas, no puede afirmarf:e que dichas razas asi~tit:ai; estaban 11atral!!a

das1117. De la India, afirmó que el imperialismo brit&nico fue benéfico hasta -

cierto punto, porque sólo consiquió una transforMación relativa de la estructura 

social, porque no existió una verdadera transferencia de los valores britinicoe 1 

sino mas bien constituyó un proceso perturbador18• Del Japón, Hob6on afirmó que 

en el espacio de dos generaciones asimiló las ciencias mecOnnicas y pol!ticas e.!:!. 

ro-norteamericanas que contribuyeron a l~ organización de una fuerza militar ef! 

ciento, ad como comercial-industrial y social. Agreg6 que los japoneses imita

ron los métodos euro-norteamericanos con mucha inteliqencia, seleccionando con -

juicio las armas, m&quinns, leyes y cootumbres. El éxito japon~~ se debi6 a la -

dedicación de una gran parte de energ!a mental ~ las complejas actividades de la 

vida me :orna, pero tambien a su agudo y con6tante centido c!vico19 , lo cual ori

gin6 uno cooperación de tos ciudadanos con lo idea de obtener el bien común·mas 

eficaz. Su B6censo como poder pol!tico e industrial de primer ord~n ~!cctó la P,2 

l!tic~ iMperiallsta del Este de Asia, sobre todo por su proximidad con China y -

ru consecuente ventaja respecto a cualquier raza europea, en función de su simi

litud de roza, lengua, religión, literatura y forma de vida. 

n~cpecto a China, Hobson estableció que la conducta de toe podnrec de Europa, 

Ertadoc Unidoc y Japón, ejemplificó claramente el car~cter del L~perialismo. oe.i::, 
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:i•nncci:, ce p:metr¡¡cién pol!tica-econ.S:nica, la particip11ci6n de Alei:1Gni,1, St:t<>--

doi: Unidos y Jilp6n intendfic6 la rivalidad comercial, la lucha por lo:: r.crci:--

,:oz 1 las ocup11cioncs territorio lec y el establecir.iiento de cr,ferat "" infl·~cr,-

~ la firn¡¡ d~ contratos y tratados, la rcpred6n óel ::ovbiento 1- le tc:;::n, -

la ¡¡plicaci6n oficial de la pol!tica de puerta abierta, ad co¡:¡o l<J inpc&icién 

20 de condiciones fin<Jncieras y pol!ticu a un gobierno central dcr.conci;,rtac'o • .!:'., 

not años antes de 1895 y had¡¡ 1915, China tcn!a una poblaci6n r.c .-}.r de t.OO ::-:! 

llonec de habitantes, lo cual representaba una extraordinaria fuerza ~e tr~~éjo 

que no exig!a al tos salario c. Ademe§:::, ten!a condrler;obles recuri::oi: n;:turalcr·, -

pero <il '.lE:tar detprotegida de una moderna maquinaria de proctucci6n y t:-rn~pcr--

21 
te 1 se preccntaba como un campo de oportunidadec para los empretarioc extran-

J eroc. Siguiendo la deli:niteción aproximadd de Hobson, bajo ciertn rcsarv<i pue

c!e afir.:iarse que antes de la guerra con Inglaterra, principalmente las c!ar,. An 

glo-!lolcndcsac de lar, Indias Crientales realizaron operaciones comerciales ord..!, 

narias con·China. intre la Gu~rra Anglo-China y la Guerra Chino-Japonesa, lac -

compañia~ privadat y bancos extranjeros establecidos en China, inlcie:on cierta 

inversi6n en el detarrollo de los recursos nativos, la vente de material ferro-

viario, determinada cantidad de maquinaria, el control de aduanas y cu partici

paci6n en las exportaciones e importaciones. La tercera etapa entre la Cui;,rra -

Chino-Japonera y el inicio de la I Guerra i'.undial, comprendi6, la exigencia de 

r.loyores concesiones, la emidón de empréstito E 1 el i;urgimiento de determinaco -

capital y cierta capacidad e~pretarial entre los residentes extranjeros apoya--

dos por la "co.:ipcraci5n" capit<ilista internacional 1:1etropolitana• y el aparato -

diplo:n~tico-::iilitar 1 ar.i como un control m!nirno de capitel por los empresarios 

chinos y la creciente iniciativa para los negocios. 

Condclerl1ndo el potencial humano 1 si algún dia -a!"im6 Hobr.on- China p-.1c!ir.

ra dcrmrrollar::e con capital o t&cnicoi; ele los poderes industriali:iadoi: y :1c-

d!ante la utilizac16n de los suyos propios, hasta el grado de invertir los pap,:;. 

le~ y r-::volucion~r la pol!tica imperiali~ta, China controlad.a groc11;il::ient:~ lai; 

iniciativao financieras e industriales de las nacione~ que en otro tia~po fua~on 

.. 
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wc. patroc1:u1dor11s y "civ1lizadoras1122 • Sobre esta po111ibilidad y consecuencia:i -

de un nuovo tipo.de desarrollo económico-pcl!tico en Asia, Hobson estableci6: -

"Si la futura 1ndu:itr1ali.zaci6n de Japón y China se lleva e cabo func!=ental;:ien

te con sus propios recursos de capital y capecidad organizat;j.va, y si EU periodo 

de dependencia de Europa en cu11nto a capital y tecnolog!e es breve, le gran pc-

tencia industrial del Lejano Oriente podJ:!a aparecer en breve en el mercado mun-
. 23 

dial cor.io el mayor y m!a eficaz competJ.dor en el ca:npo de lll indu ct.::-1.,._ .. " He~ 

son agregó que &sta fue la preocupaci6n y un riesgo crucial de la pr~ctica 1.~pc

r.!.alista, por lo cual los poderes de Europa y Estados Unidoc enpren~iero~ un at.!!, 

que de explotación parasitaria conjunta contra China, con el fin de ccnservar.1>11 

posici6n dominante y nulificar la al terna t.!. va del peligro amarillo, en .f'uncicSn -

de su enorme población. 

sin embargo, le realidad temporal mostraba que mientras JapÓn Ee hnb!a aso-

ciado a la pol!tica imperialista en Chin~, esta nación por no a~l!~ilar co~pleta-

mente la ciencia y los m&todos euro-norte!llllericanos 1 as!. como ror ni r~v~rencia 

sobre las eosiu: del esp!ri·t\124 
1 apenas si h11b!a logrado el<JUno!' 11•• .. 1~nto~ pol!t_! 

co-econ6micos. Esta a1tuaci6n se debi6 en gran parte por la falte d~ una exi~te!!. 

cia nacional vigorosa en el sentJ.do europeo, el peder limitado del' gobierno cen

tral, porque los qobiernos provinciales no afectaron en grado considerable la v! 

da de las mayor!as, por el car&cter de aut09obierno en las ·aldeas y l!tt ""ntido -

de igualdad, porque la familia const1tule la unidad pol!tiea-econ6miea-moral 1 ~ 

por la actitud de los poderes al no propiciar un desarrollo desinteresado y por 

la ausencia de prometedores progrlllll4s de reetructurec16n nacional. 

2. Rudolf Hilferding. 

Como punto inicial, el alern&n Hilferdinq Ht&bleci6 qu.e la manifestGci6n pr,! 

maria de le sociedad productora do morcanc!as lo constituyeron les relaciones de 

cambio entre sus individuos, axpresadas por el valor dinero como algo socialmen-

te neceser.!.o25 , que a au vez ra1n1cbba el proceso de producc16n. La sociedad -

productor• da mercanc!aa al tener au orc;ianlsac16n consciente en el 01tado, obti.¡ 

ne su legalidad aoc:1al. HUferdlnq corrobor6 lo dicho por Man en el sentido de 
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c¡u~ ~~ un prilller estadio se desarroll6 la circulación sj,mple de mercancías bajo 

la fÓ?:!!!Ula Mercancía-Dinero-Mercanc!a, donde el valor do un<i mercancía era reem-

plazado por el valor de otra, mientras que la función del dinero es transitoria. 

En el estadio del imP.erialismo contemporáneo la fórmula anterior derivó a la co

rrelación Dinero-Medioo de Producción-Dinero26 
1 expresando la circulación del C.!!, 

pital y su.consecuente plusvalía o beneficio. En China, la apl1caci6n del proce

so Dinero-fledios de Producción-Dinero estuvo a cargo de los empresa7ios 1 compa

ñ!as y bancos extranjeros, mientras que los cmprccarios chinos pocos beneficios 

pudieron obtener, pueo no había suficiente capit3l dicponible y por lo tanto el 

proceso de reinversi6n no se deearronó. A diferencia de la situación económica 

en China, H1lferding concedió gran importancia a la función de lo·s. banco~, el 

crédito y la operac16n de compai\!as pcr acciones en el proceso capitali&ta de A

lemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda. En esos paises 

los bancos i;ustituyeron el crédito comercial por el crédito bancario, pr.oporciO

naron capitales a los productores industriales. En el caso de China, sófo a par

tir de loa Gltimos ai\os del niglo XIX los empresarioi;-funcionarioa conjuntamente 

con loa empresarios netos favorecieron l• creaci6n da algunos bancos con difere.!l 

te organizaci6n y escaso capital, en lugar de las grandes compoñ!as por acciones 

orqanizaron sociedades empresarialea de corto alcance. 

Al desarrollarse las compañías por acciones y i;us consejos de administrac16n, 

el !r. dP.snp~reciendo la tendencia de la librf! competencia, al_ acelerarse los pr.2. 

ccson de conc~ntraci6n y centralización del caoital, aument6 el nGmero de los -

tJrande:: financieros e industriales para quienes "El fin de le producción capita-

lista es el bcneficio ••• que nace, de las condiciones da la lucha de competencia 

capitalista. u 27 Teniendo presentP esta situaci6n, los financieros e industriales 

mediante una transformación del capital monetario, b~ncario e industrial, crea~ 

ron el capital financiero. Adem&s, propiciaron la unión de i;us emprec~s en la Co 
' -

munidnd y Fusión de Interer<et1 MonopolintaA28 , con el fin de controlar los precio1, 

los beneficios y la exclusión· 116s completa de competencia. En la Co!Tl•Jnltlad de In-

t'lr"!ses Monopolistas las empresas conservaban formalmente su independencia 1 su .!!. 

cuerdo se fijaba sólo mediante contrato, un ejc.~plo de ello fue el cart~l como ~ 
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una i~tegraci6n de varias empresas. cuando las empresas.se fundían en una nu~va, 

entonces ten!a lugar la ~ como en los ~ Tanto la Comunidad c?mo la !,!i. 

d6n de Intereses Monopolistas pod!an ser homog1foeas si comprendían ernpre.sa s del 

mismo sector de la producci6n o combinadas si abarcaban empresas de sectores co.!!!. 

plcmentarios, de donde resultaron cartela X trusts homog~neos o combinados. Pue.! 

to que las Comunidades y las Fusiones ten!en lugar en el comercio, le industria 

y los bancos, entonces 1Ur9ieron asociaciones homosf~ricas o aqu~llss situadas -

dentro de una misma e,cfera. Pero cuando tenia lugar la un16n de una emprez::a co-

mercial con un banco o cuando una cnprcsa industrial instalaba otra comercial, -

entonces tenian lugar las az::ociaciones heterosf~ricas. Es obvio decir que proce

sos como la concentraci6n y centralizaci6n del capital, la Comunidad y ~a Fusi6n 

de Intereses Monópolistas,.as! como loa ~artels y trusts no se desarrollaron en 

China. 

Sobre el grado diferencial de desarrollo capitalista entre los poderes Hil-

ferding destac6 que, "No el pa!s del libre cambio, Inglaterra, sino los paises -

de lo~ aranceles proteccionistas, Alemania y Estados.Unidos, se convirtieron en 

paises. modelo del desarrollo capitalista, si tomamos como medida el grado de ~ 

tralizaci6n y concentraci6n del ~apital, esto es, el grado de desarrollo de~ 

~y~· del dominio de los Bancos sobre la industria, en una palalira de -
- 29 

la transformaci6n de todo el capit:al en cap1.::al financiero." · De Jap6n y R~da 

no indic6 BU nivel de desarrollo econ6m1co. De ese modo, el desarrollo del proc.! 

so capitalista fue ~esigual en t:il!lllpo y espacio, no obstante, destac6 la finan-

ciaci6n de l~ industria por los bancos, la pol!tica econ6mica 'del libre cambio y 

del proteccionismo, la conquista de mercados exteriores y la exportac16n ·de cap! 

tal. Siendo la finalidad ~ltillla de loa finllncieros e industriales la obtenci6n -

de beneficios. Los empresarios, compañ!as y banc.011 de los poderes establecidos -

en China, realizaron actividades ~con6micas en funci6n de su desarrollo desigual, 

como consecuencia de ello la polltica econ6mica librecambista de Inglat~ra y la 

proteccionista de otros poderes operaron convencionalmente, no existi6 una apli

caci6n en el aentido de las metr6po~ia. 

Respecto a la exportaci6n de cDpital Hilfordin9 destac6 que su objetivo pr1!1 
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~!!:"'l era la obtención de plusvalía y su disponi.bilidad por loB grupos ae1 pa!s 

.. Pl.1.Fnr 1 e6lo en tal Eentido se justificaba la exportaci6n30 , de lo contrario se 

trataba de simple transferencia de capitales en las estructuras sociales tradi-

cionales. Cabe señalar que la emiai6n de empr&stitos se realizaba tambien entre 

los poderes desnrrolladoa, por ejemplo en el caso de-·Jap6n31 , quien solicitaba -

empréstitos a Inglaterra, Francia y Estados Unidos. A6n en los períodos de gue-

rras la exportación de capitales ha llido ventajo-!lll para sus emisores, por ej·e~ 

32 plo durante la Guerra r:.•.so-Japanesa 1 ya que las reservas de oro y plata de 1011 

bancos europeos manifestaron una tendencia al aumento antes que a la dic:iinución. 

En cuanto a China, es posible d~stacar tres puntos relativos a la reali=aci6n de 

capital, los préstamos y la plusva1ía1 1. Los empresarios extranjeros con i;us -

respectivas compañ!as·y bancos establecidos allí, en particular los brit:án.icos, 

lograron una considerable posesión de capital que mediante la firma de contratos, 

la colaboración de lor- bancos y compañ!as centrales, prestaron dinero al ~obier

no chino; 2. Despues de la Guerra Chlno•Japonesa~· China.se v16 en la necesidad -

de eccptar empréstitoc mayore~ prov~ni~ntes de dos o m~s poderes, cuya caracte--

r!stica principal concistió en que produjeron principalmente intereses durante .!. 

iios;. 3. En China, los agentes que realizaron "capital" en una forina rn~s o menos 

~~plia fueron loa empresarios extranjeros y no lós empresarios c:hinos, ql.lienea -

invert!an poco y obtenían en consecuencia escasas ganancia., todo ello COl"O p>1r

te rle un lento desarrollo econ6mic~pol!tico. 

Con relación a la consolidación de establecimientos comerciales e indu1tria-

les, la creación de los espac5os económicos, la movili.::ación de las mercancías y 

en la materialización del capital, Hilferding rlestac6 que el desarrollo de loa -

medios db transporte como los fer-rocarrilee y los barcoc de v11por prestaron un -

sarvicio vital al proceso capitalistl1 de Europa, Estados Unido11 y Japón. Conr:.e--

cu~ntenente, los medios de transporte tambien jugaron un papel decisivo en la e;s: 

plotación de los espacios económicos de las regiones 6Ubdesarrolladas, en alc¡u~ 

nas de las cuales el t¡abajo am.arillo33 y la esclavitud contractual fue co~a eo

rnún. De acuerdo con estas apreciaciones se afirala que China constituyó uno de ~ 

loa. espacios ec:on6r.dcos m&s 1.mportantee para la penetración econÓlnica-pol!tica -
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de lo~ poderes de Europa, Estados Unidos y Jap6n, sobre todo, en lac concesicnec 

y construcción-operación de ferrocarriles34 , ae! como en el control de aduanas. 

Por otro lado, Hilferdin9 indic6 que la pol!tica del capitel finencicro se -

centraba en el dominio de la producción interne y externa, el control de los me

di~s de producci6n, la sujeci6n del capitalista individual por lac grandes~ 

ciaciones monopolictas, el desarrollo de l" competencia en un nivel l'Uperior y -

y la existeneia de un estado capaz de ejercer su influencia en el ~cy~r e~p~cio 

posible. En 6ltima instancia, "El capitel financiero en llU perfección significa 

el grado m&s e~evado de poder económico y pol!tico en rnonoc de la oligarqu!a ca

pitalista. Es la culminaci6n de la dictadura de los magnates capitalirtns."35.c~ 

mo contraposición a esa politice, Hilferding enfatizó la conveniencia de une me

jor organización de los obreros con el rtop6~ito d~ logrer la instauración de un 

sistema socialista, en donde dominara la dictadura del nroletariedo y ~ plena~ 

reivindicoci6n. Cn otra parte afirmaba: "La pol!tica del caoitsl financiero per

si!JUe 1 pues, tres objetivos: primero, la creaci6n de un espacio ec~n6~ir.o lo m6s 

grande posible; segundo, la exclusJ6n en 'l de le competencia ~~t~~"j~r~ median

te las murallas del árancel proteccionista, y tercero, la conversi6n del mismo -
. 36 

en ~rea de explotación para les asociaciones monopolistas nocionales." • Pue~tc 

que Hilferdinq no present6 una def1nici6n concreta del nuevo sistema inperiali~ 

ta, por deducc16n se afirma que el imperialismo de aquélla:,poca fue le pol!tica 

del capital financiero que se bas6 en une pr!ctica olig&rquice de dominio, al •• 

nular en grado consideroble la alternativa de autodeterm1naci6n e independencia 

econ6m1ca-pol!tica de la mayor parte de los estados continentales e insulares. 

3. Roca Luxemburg. 

Como cecciones 1ntegrat1vaa para explicar la acu..ulaci6n del capital y el a

n&!isis de la reproducci6n ampliada basados en El Capital de Marx, las doE prim! 

ras partes del estudio de la polaco-alemana Luxemburg intituladas El"Problerna de 

la Producci6n y E~posic16n Hist6rica del Problema, reflejan una manifiesta impo¡ 

tancie al ocuparse de las implicaciones de la raproducc!6n capitali~ta y cu con

troversia expuesta por ~e6ricos !Jftportantea (v. la Exp<>s1ci6n Hist6ric~ del Pro-
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~· reproducc16n caracterizada por la capitali7aci6~.de la plu&val!a o gana.u 

cia. No obstante, teniendo en consideraci6n la penetraci6n econ6mica-pol!tica en 

las sociedades precapitalistas corno en el caso de China, pero tambien la explot!, 

c16n y el dominio mundial por el imperiali&mo contempor&neo 1 interesa m&s latei::, 

cera parte relativa a Las Condiciones Hist6ricas de la Acumulaci6n del capital. 

~nto al proceso o realizaci6n de la plusval!a, Luxemburg destac6 como motor del 

mismo la desigual· inversi6n de la plusval!a capitalizada en los medio& de produ.s, 

c16n o con6Umo productivo representado por el capital constante .. Y en los medios 

de con6Umo individual o social que caracteriza el capital variable37• Adem&s de 

esta delim1tac16n, en la acumulaci6n capitalista' destacaron los aranceles prote_s 

toC"es, el trabajo asaladado, los medios de transporte, los mercados interiores 

y exteriores, el..-control de precios, el ¡.iapel del Estado, as! como la pol!tica -

r.tilitarista. 

Desde el punto de vista de las condiciones hist6ricas para la acumulaci6n -

del capital, Luxemburg prest6 atenci6n especial a la lucha y absorci6n entre so-

ciedades ·capitalilltas y las regiones precap1tel1sta11. En llls fot'Tllaciones socia

les precapitalistas tuvo lugar la lucha del capital con la econom!a natural, la 

lucha con la econom!a de mercanc!as como la absorci6n del Oeste de tetados Uni-

dos, y la lucha del capital en el escenario mundia138• Para el capitalismo han -

sido neccoarias las formas no capitalistas, en las cuales realiz6 la apropiaci6n 

violenta de los mercados para colocar 1SU plusval!a, para la obtenc16n de los me

dioc de producci6n y como zonas que conten!an grandes reservas de obreros. En ~ 

cuanto a la pol!tica de penetraci6n capitalista en. sociedades atrasadas, Luxe¡:¡.... 

burg destac6 el comercio del opio en China, porque constituy6 un caso t!pico en 

la implantaci6n de la econom!a de mercanc!ao sobre la econom!a natural. aecalc6 

que, "El ejemplo cl&sico del "suave" y "pac1.t'1co" comercio de mercanc!as ••• e& la 

historia moderna de China ••• Feraecuciones de cristianos provocadas por misione

roz:; ••• em: :éstil;os eur<:'peos¡ contrul de las finanzas y ocupaci6n de las fortale-

zas; aperturas forzosaP rle puertos libres y concesiones ferrocarrileras arranca

das a la fuerza para capitalista• europeos, tales fueron lo• m~tÓdos empleados •• 

• • 1139 Segdn se ha indicado en el capitulo II, ante la ap11cisc16n de los m6todos 
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iluperialistas tambion sobres~116 la participaci6n de Estados Unidos y Jap6n. 

Luxemllurg caracteri2:6 al nuevo si-:.ma imperialista col!IO la expresión polit! 

<"" tlP.l proce1;o de la acumu1Dci6n dol capital en su lucha por conqui::t.:.r los te-

rritorios r.iSs amplios de la tierra, un r:iétotlo histórico para prolongar la censo-o 

lidaci6n del capital: y un medio i;eguro para terminar con i;u propio cxi::tcncia40 ,· 

al suscitarse ya en los primeros años del siglo XX.vientos de cat!strofe. La ta

se irn?eriülista de la acumulación del capital o aqu6lla corretpoml.1.cntc a la co3 

~ctcncia mundial del capitcli::rao abarcó m&todos específicos como los empréstitos 

exteriores, concc::iones de ferrocarriles, revoluciones y guerras41 , c~racter!st! 

cos del decenio 1900-10 1 ::cgÚn Luxemburg. Aqu! cabe remarcar que en china, el ms 
vimicnto ir.1pcriill!lltll <lcl capitül estuvo en au<.¡e ha tit.:i el inicio .de la I Guerr11 

MlmdiaJ .• I.ti>:emburg r.eñal6 que ante la r!::.minoc16n ca¡;itnlista, la Revoluci6n Chi-

na de 1911 trató de emancipar a la naci6n y creár un aparato estatal apropiado a 

lec fines de la producción capitalista interna. Sin embargo, dadas· lac condicio

nes en que i;e reali::ó, la Rcvoluc16n China no propició el dc:::irrollo -::apitalista 

nacional en un sentido amplio. Sobre las in?licocioncs principolc: d~ l~ acumul.! 

ción capitalista, de una parte Lwcemburg afirm6 que 11c desarrolló ::6lo a travén 

de formaciones sociales no capit.alist.nP 1 cu cubsistcncio ha sido posible en la -

W!<liall c¡ue ha dependido de ellas, en las cuales el capital substituyó a la econ.2 

mla simple de mercanc!as. De otra, la acu111Ulaci6n del capital se efectuó destro-
. 42 zando, arruinando o asL~ilendo la:: for:na:: precapitalictns • Otra resultante co.a 

~i:tir6 en que ante la imposibilidad de la acu1?1Ulaci6n capitalicta, ello limito-

=á el desarrollo ulterior de las fuerzas ·productivas y en consecuencia al hundi-

~iento del capitalismo. 

Del militarismo, Luxemburg afi.."":116 que "Acompaña los pasee c!e la acumu1aci6n 

en todas sus fases ,hist:.6ricns ••• en la conquista de las colonias modernl:l:;, •• ~en -

ln proletorizaci6n violenta de los ind!genas y la 1mpos1ci6n del trabajo asala .... 

r1o<lo ••• cn lÁ forr.inc16n y extensi6n de esferas de inter~ces del capital l!IU'Opao 

en territorios' no europeos, en la i~pl~ntoción forzosa de ferrocarrilos ••• y en• 

la cjecuc16n de loa cr&ditos del capital europeo provcnientcc de c~préstitos 1.n

ternac1onalo11. 1143 Aunquo China no fue una colonia forma1, en el proceso de la P!. 
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nctración pol!tica-econ6mica el m~todo militarista de los poderes como Japón, E~ 

tndos Unidos y otros, se reflejó considerablemente en un aU111ento de GU6 marinas 

c!c gue_rra44 , el mantenimiento de ,.buques de guerra45 ; soldados, as! como por e1 • 

gacto de sumas cuantiosas en guerras represivas y por el deslinde de contradic-

cioner como en la Guerra Ruso-Japonesa46• Adem!s de la situación arriba indicada, 

Luxemburg h!zo notar que el proceso de acumulación del capital al tervlr$e m!s • 

violentamente del n~todo militarista tanto en las asociedades capitlllistac cumo • 

en las formas no capitalistas, n~ s6lo empeora las ~on4iciones de vida de las -

clases trabajadoras, si no que transformarla cada vez m6s una serie do problemas 

sociales, pol!ticos y económicos. Ello provocarla la rebelión de la clase traba

jadora internacional contra la dominación capitalista, cuya contradicción s6lo. 

se.resolver& mediante la aplicación de ~01 principios del 10Cialiu.10. 

4. Nikolai Ivanovich Bujarin. 

Frente a la pr!ctica ir.lperialista y a dJ.ferencia de Luxeaburg, el ruso Buja

rin casi no se refirió a la situación de China, excepto en los puntos que a con

tinuación se indican. Mediante un cuadro estad!stico cit6 el aumento de las 1rn--

portaciones de China en un 64" y la• exportaciones en un 79" para el per!odc. -

1891-191047 , en el cual Jap6n real1z6 progresos c~nsiderebles. Luego, tamb1en ~ 

con nase a cuadro• estad!st1cos relativos a las inversiones de capitales france

ses ~1902) 1 britAnicos y alemanes (1911), en los que re1SUlta interesante desta-

car las referencias respecto • Jap6n y MÚico, pue1 en lllllbo1 caso• la• 1nver1io

nes anglo-alemanas eron tuperiores a las efeétuadas en China y Rusia, m6s aGn, ~ 

la inversión br1t6nica en M~xico era mayor 
0

que aqu~lla de Jap6n y China48 c~nju!!, 
tomente. Sobre el mismo proceso de 1nversi6n capitalista sefta16 que el Banco Na

cional A1en6n y la ~oc1edad de Descuento de Berl!n aparte de establecer otras S1!, 

cursales !!n y tuera de Alemania, participaron en el financiamiento del Banco A-

mi6tico Alem6n de Shangjal, del Banco AlcmAn de Shandung, y de la c!a. Ferrovin

ria de Shandung. Al referirse a lea adquia1ciones territorial•~ que Inglaterra y 

Alemania efectuaron en China, en el caso de Inglaterra ubica la ocupac16n de We! 

jaiwei y la conquista de Hongkong de1pue• de 16~o49 , siendo eato 4lt1mo •rroneo, 
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mien~~n~ que la adquisición alemana de Kiaodyou la presentó correctamente. 

Para su an&lisie de la econom!a mundial y el .1mperiali1!111o, Bujarin se apoy6 

en ::::.ne y llilfcrding, partió del hecho de que la producci6n de bienes matcri11les 

o 1~e:cand.ac destinadas al cambio, as! comb la desi<JUaldad del desarrollo de las 

fuerzas productivas y la división del trabajo internacional entre la industria y 

la aqricultura, constituyeron el fundamento de lo vida social. Bas~ndose en tal 

postulado, definió a la econom!a mundial como un sistema de relacionar de produ.s, 

ción y relaciones de cambio que abarcan la totalidad del mundo, destac6ndo al ~ 

mismo tiempo las esferas en que dicho sistema se ha desarrollado, eF decir, los 

mercados de ventas, de materias primas y de inversión capital1sta50 • Atimismo ~ 

coctuvo que la producción de bienes materiales no ha sido i<JUal en tiempo y esJ>!. 

cio, debi~ndose esta situación al crecirn1ento desigual de las fuerzas producti~ 

vas a nivel internacional. Present!ndose por consiguiente una creciente de~pro-

porci6n entre los est11doc agraricis, ret11rdotorios o perif~ricos y lois industria

les,civilizodos o centrales51 ,· as! como gúrant!as desiguales entre un proletari!, 

do y una burgues!o mundiales. De acuerdo • estos argumentos, China fue un Pstedo 

perif~rico con un bajo nivel de .rru11 fuerzas productiv11s, y por lo tanto er.tuvo -

inmerso en las tres esferas de penetración o medios b&sicos utilizados por el C,! 

p!tali~o para la real1zaci6n de beneficios. Bujarin subray6 que los lazos econ~ 

micos se desarrollaron en longitud y profundidad, caracterizAndose la primera -

forma por ab~rcnr regiones subdesarrolladas que se "integraron" a un desarrollo 

exten!!ivo de la economía mundial 1 la segunda por multiplicar y estrecha.r de man.! 

ra intensiva el de~errollo de dicha econom!a. Al mismo tiempo, en!atiz6 la pro-

dueción extractiva y metal6rgica, como indicadora del desarrollo económico de un 

poder 1ndustrializado52 • SegÚn la primera indicaci6n, puedo efirr.larse que la pe

netrnci6n pol!tica-eeon6mien del imperialismo en China manifest6 en cierta forma 

un ear!eter lon2itudin~1 cY.tensivo, ello desde el punto de vista del beneficio~ 

nilateral. El Se<JUndo planteamiento no encaj6 en el ca11e de China. 

Siendo loe procosoc de eoncentraci6n y centralizaei6n ejes vitales del desa

rrollo capitalista, Bujarin los interpret6 as!s " ••• entendet11oa por eoneentroci6n 

~1 eree~iento del e11pital por la cap1ta11zaei6n de la pluaval!a por e11te mll!lfto 
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capi~al; por centralizaci6n entendemos la reuni6n oe diversos capitales indivi~ 

duales en uno solo ••• una fuerte concentración de capital acelera la absorción de 

las eopresas m&s d&biles, e inversamente, la centralización aumenta la acumula~ 

ción del capital individual y por consiguiente, agrava el proceEo de concentra~ 

~,,53 Estos procesos se consolidaron en parte tambien por la agudización en -

la ccnpetencia, lo cual permitió la formación de trusts capitalistas nacionales, 

cuyos accionistas fueron· los grupos financieros y el estado. Dujorin dcli.~itó el 

proceso do centralización en horizontal y vertical, el primer caso corresponde -

cuando una unidad económica absorbe a otra de estructura económica más o menos -

semejante como la conquista de B&lgica por Alemania, en el segundo cuando una u-

nidad económica absorbe a un pa!s agrario como la conquista de Egipto por Ingla

terra 54, i:irvi&~dose de 61 como complem,.:.to económico. Considerando estas alter

nativas por comparación, mientras la I guerra Mundial propiciaba la consolida

ción en Estados Unidos de los trusts canitnli~tns nnc1onalP.~ capacitados para 

los enpr&stitos y el financiamiento industrial-militar, antes y despues de la 

misna guerr~ China sólo desempeñ6 el papel de' un complemento P.con6~1co en la~ 

tralinaci6n vertical del capital extranjero. 

A partir del Gltimo cuarto del siglo XIX, cuando algunos de los poderes cen

trales se encontraban en situaci6n de acelerar la circulación internacional'del 

capital, este proceso adquirió importancia desde el punto de vista de la export,!. 

ci6n del capital que ten!a•su base en la 110breacumulaci6n. cuando se realizaron 

r.merér.t1tos gubernamentales o comunales, el pa!s acreedor no sólo recib!a lor. 1,!l 

tcre~es, sino que adquir!a el derecho de efectuar pedidos como armamentos, bu

ques y material rodante, as! como la adquisici6n de concesiones como la constru.s, 

ción de v!aa f6rreaa, tranv!as, instalación de lineas teleqr&ficas, construcci6n 

o reparación de puertos y explotaci6n de minas55 • Cuando et·capital se exportó -

por establecimientos industriales o bancarios, aument6 la exportaci6n de mercan

c!as, porque las empresas extranjeras representaban por si mismas su demanda y -

porque desarrollaban un mercado dependiente de ellas. La exportación del capital 

agravó lat relaciones entre las grandes potencias, pues la lucha por las conce-

siones estuvieron apoyadas por la presi6n de la fuerza militar que impon!an los 
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P.•t~dqs m~s poderosos, pero tambien por la 11mitaci6n o estimulación de los ders 

rhnc-. IHi111tnl!!rOS• 

Aparte de los empr~stitos·gubernamentales, la exportación del capital se re,2_ 

liz6 bajo laa formas de: participaci6n entre establecimientos industriales, co-

mcrciales o bancarios. de doz pa!Eeq financiamiento de e1J?resils fil:!.alc!: o er.ipr.s. 

~üs extranjeras organizadas por otros establec1;:1ientos; apertura de créditos fU.2, 

ra <1P. todo fin preciso, mediante los acuerdos entre los grandes banco·s de uno 'J 

otro pa!s¡ co;:¡pra de accicn'lt; extranjeras con el =1n de realizi'lr ~·J .ro•tenta56 • -

¡¡,~.,pecto a la. circulación del capital en China 1 s6lo hai:;ta cierto punto :ie puede 

hablr1r de empréstitos de gobierno a gobierno y ce p.:.«tlcloación 1 porque lofl qra!!. 

de~ bancoi:; junto con las asociaciones monooolistas representativas.de sus gobie.=:, 

nos no participaron directa y ampliamente, porque las transacciones las efectua

ron principalmente instituciones ~ncarias establecidas all!, porque los emprés

titos no estuvieron acompañados de qrandes pedidos de materiales para la defensa 

e infraestructura, porque no estaban destinados coopleta::icntc al propio ~esarro-

llo co::icrcial, indui:tria_l o bancario. 

Sobre la pol!tica aduanera .y la oxpansi6n de territorios económicos Bujarin 

explic6 que los aranceles modificaron au anterior finalidad defensiva a una ten-

doncia ofensiva des¿c 1876, pues el proteccionismo superior no era otra cosa que 

111 f6rmul11 estatal de la politice económica de cartels y trusts57 , debido " !'IJ -

j nr.1 i ?"~c!.6n hacin al control de precios al tos y b.1jo::: (dÚmping), la conquista de 

~~rendo~, 1i1 ohtenc16n de beneficios y por el hecho de competir de manera m&s ~!!. 

c¡ura en el mercado mundial. El autor recalcó que lo::: intereses del capital fina9, 

~exigían una pol!tica de conqui:ita, de presión directa de la fuerza militar. 
. 58 

tie anexión imperialista • Durant~ las ~os .Priffleras décadas del ~iglo X.~ y en la 

~~dida en que los estados competitivos o no, flplic~b~n la ~olltica pror.~ccionia

tn, üujarin dejó ent.rover do3 aopectos de Inglaterra y 6Us colonias. ?cr un lado1 

ante la politica de compet~ncia y conquistn de otros podP.res, habla la necesi<lad 

de una fu&ión o feder~ci6n im~erial con una barrera nnuan~ra eficient~, ne otra 

part~, Inglaterra y algunas de su11 colonias experimentaban ya cierta transforma

ci6n, &iendo coda voz mayor La necosidad de una pol!ti~~ proteccionista. 
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Por lo que corresponde a la pol!tica militarista y el papel del ettado ante 

el dctarrollo capitalista, interesa destacar lo que Bujarin denominó por exten~ 

sión econom!a mixta. Sus caracter!sticas consistieron en la constitución de mon.2. 

polio~ de estado, la organización de empresas mixtas, el control cada vez mayor 

del estado sobre el sistema de producción de las empresas privadas, la organiza-

ción del crédito nacional, las relaciones m&s estrechas y coincidentes con los -

medios dirigentes del capital financiero, la conversión del estado como princi-

pal accionista y organizador de la producción, el financiamiento militar o la m.!, 

litarización del proce&o económico59• Ante este proceso de cada vez mayor ~cerc!. 

miento entre el estado y la iniciativa privada, en Última instancia las burgu!'l-

s!as nacionales sacaron ventajas de una producción centralizada, militarizada y 

estatizada. Debido a que, " ••• el Estado moderno no es otra cosa que una uni6n P!. 

tronal que tiene a la cabeza los miS111oa hombres que dirigen las oficinas de los 

sindicatos bancarios."6º Cuando Bujarin destac6 por igual el nivel 1:1ilitar, lo -

hizo en el sentido de que la lucha por la posesión de los mercados de venta,, las 

regiones proveedoras de materias primas y las zonas para la inversión de capital, 

sólo era resuelta a favor del estado m&t poderoso militar, econ6mica y pol!tica-

mente, justificando as! el hecho de que "La dominaci6n del capital financiero "!!. 

pone el imperialismo y el militari.smo. tn este sentido, el militarismo es un fc-

61. nómeno histórico tan t!pico co:no el capital financiero." ·tn otro sentido Buja-

rin rer.litió tal consideración a una conl:l'adicción de la J: Guerra i:undial, ya que 

para los financieros y los reyes del coñón ce trataba de un ''negocio" mas, pues 

mientras unos estados declinaban, otros sacaban provecho de la situaci6n. 51-

guiendo esta secuencia y como rer;ultado de la politice imperialista, ~ntes y una 

vez iniciada la J: Guerra Mundial las clase& poseedora& de los medios de produc

ción no s6lo emitieron empr&stitos a China, sino.que como en el caso de Jap6n, 

este oprovcchÓ la oportunidad para poner en pr&ctica una politice de conquista a 

coste de China. 

Otros dos aspectos que en forma singular resalt6 Bujarin, consistieron en ru 

concepcion del imperialismo y la lucha obrera. Sobre el primer punto estableci6: 

"tn las p&ginas precedentes hemoe defini.do el 1mperiali111110 COl!IO l• pol!tica del 
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cnpital financiero. De este modo queda en relieve la funci6n que desernpe~n. ELta 

politica es el agente de la estructura financiera capitalista; ella ~ornete al ~ 

r.unoo a la dominaci6n del capital financiero¡ a las antiguas relaciones de pr~ 

ducción precapitalista o capitalicta sustituyen las relaciones de prccucci6n del 

62 c;:;pitnl f inancic?:o," E:n otra parte sostenla que el imperialicrno er¡¡ el produc-

to ccl capitalismo financiero, porque este no pod!.a pr!cticar otra pol!tica que 

la L~perialista. hñad!a el autor que la pol!.tica imperialista hab!.a ~ido contra

dictoria, porque al mismo tiempo que desarrollaba al m~ximo mis relaciones poli

tice-económicas mundiales, :;e pronuncia~ contra la violencia extranjera y por -

permitir cierto deEarrollo en las regiones ultranarines, 

Por otra parte, en lo relativo a la alternativa del proletari3do, Oujarin a

f.irm6: "El cnpitalirmo ha tentado(!ic:;:}decostrar a la clan obrera y atenuar los 

antagonicmos sociales, disminuyendo la presi6n por medio de la v&lvula colonial. 

Pero habiéndo llegado por un momento a realizar este fin, no ha hecho sino prep_! 

rar con ello la explosi6n de la caldera capitalista, •• ha llevado la fuerza del -

militarismo a un grado desconocido y ha lanzado en la arena hist6rica millones -

de hombres. Pero las armas se vuelven ya contra él. Las masas populares de~pier

tan a la vida pol!tica, •• 1163 Esta afirmaci6n era v!lida para el ca"f:o de China, -

donde en las priMerai; décadas de ·este siglo ya se hadan notar algun;:.:; noviliza

ciones de campesinos, obrerot y estudiantes contra la pol!tica imperialista, Du

jarin tambien afirm6 ~Je el futuro del imperialismo e~tar!a directamente afecta

do por una serie de procesos, entre los cuales destacar!an la consolidaci6n de -

la economia mixta, la amenaza permanente del militarismo, ·un mayor distanciamieJl 

to de la producci6n industrial y agr!cola9 as! como una agudizaci6n do los anta-

gonismos de clates, 

¡¡,, Et. IHI'ERIALIS:tO CCt!O CAPITALISltO MONOPOLISTA FINANCIERO, SE:GUN LE?!IN, 

Anter. de abordar la tcor!a de Lenin, es necesario aclarar por qué motivo ce 

anota asi Pl titulo ~e entP. subcap!.tulo. La idea surgi6.al comprobar que Lenin ~ 

tiliz6 categor!as como monopolista y financiero en la totalidad de i;u ctbozo po

pular denominado El Imperialhmo, FasP Superior del Capitalismo, que por cierto 
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tuvo !enejanza con el subt!tulo de la obra de Hilferding El Capital Financiero, 

ra~c Ultima del DeEarrollo del Capitalicmo64 , se.,,1n referencia del mismo Lenin. 

Por lo que corresponde a la c:_elir.litaci6n cJe objetivos, en sus pr6logos a las edl:, 

ciones rusa de abril de 1917, francesa y alemana de julio de 1920, Lenin destac6 

do~: 1. Se propon!a una mejor orientaci6n popular sobre la esencia del imperia

li!mo correspondiente a los Gltimos a~os del siglo XIX y en v!speras de la~ 

rr11 i·:undial, a la cual se lleg6 -segGn afirmaci6n de Lenin- por cwc:i del inte

r~s de algunas potencias para el nuevo reparto y sojuzgamiento colonial, as! co-

PO para la estrangulaci6n financiera de l~~ ercferns de influencia y la inmensa 

mayor!a de la poblaci6n del planeta; 2. Su Ensayo constituy6 una refutaci6n al 

dtsidente i:ocialista alem&n K.J. Kautsky y sus seguidores o, la tendencia refor-

mista y pacifistá burguesa que no estaba 1e acuerdo con los fundamentos revolu--

cionarios del marxismo y el partido del proletariado. 

Lenin reafirmó que la concentraci6n de la oroducci6n al llegar a un deterrni-

nado grado de EU desarrollo, condujo por si misma a la formaci6n de monopolios. 

Destacó que en Europa Occidental el nuevo capitalicmo sustituy6 definitivame~te 

ftl viejo en los inicios del siglo XX, a partir de las cr!sis de 1900 a 1903, ya 

que le reacción determinó la concentración de la industria en proporciones moyo-

rer que le de 1873 y los cartels se convirtieron en una de las bases de la vida 

econórnica65
• De ese modo, el capitalismo se transformó en imperialismo, siendo~ 

na de sus caracter!i:ticas la competencia o "lucha entre los cartels y los outsi

ders." Estoi:: Últimor. eran empresarios y empreEas no sometidas a los cartels y --

sindicatos. Aquélla competencia se centraba en: la privación de materias primas; 

privación de fuerza de trabajo mediante acuerdos entre los capitalistas y los -

sindicatos obreros; privación de medios de transporte; privaci6n de posibilida--

des de ventas; el acuerdo con los compradores para sostener relaciones comercia-

les sólo con los cartels; en la disminuci6n Eistem!tica de los precios; priva~. 

ción de créditos; declaración de b:;1cot66 • Mediante eGta lucha los cartels se 1lJ. 

teresaron por las relaciones qe dominación a nivel nacional e internacional, --

1iendo Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Francia, quienes mejor obr.ervaron 

dicha tendencia. sus empresarios e instituciones como la Corporación aancaria --
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Hon7kon9-Shang,ai, el Banco A&i~tico Alem~n, la C!a. Ferroviaria de Shandung 1 --

la C!.a. Norteamerk11n11 del Tebaco, la C!a. ::orqan, la C!a. Kuhn-Loeb 1 la partic.!, 

pad.6n fr11nce~11 en el Banco nu::o-Chino y el aunco Frandis di:' Indochin11, se dis--

tinquieron en Chine deEde fines del siglo XIX y principios del XX. 

Para que los cartels y otras asociaciones monopolistas como sindicatos y ~ 

trusts llegaran a 1ier fornas especificas econ6micas desde .los inicios del siglo 

XX, fue importante la func16n de los bancos en el Ecntido como lo indic6 Lcnin, 

pues de modestos intermediarios de pagos se convirtieron en monopolistas omnipo

tente~67, intensificando los procesos de conccntr~c16n y centrnlizoci6n del capi 

tal financiero. Desde luego, las grandes corporaciones bancarias como el~

Nacional AleM~n, la Sociedad de Descuento de Berl!n, el Crédito Lyonnai::e, el -

aanco Nacional d"e Cuentas de Par!s, la s~cicdad General para el Desarrollo del -

Comercio y la Industria en Francia, el Banco Rockefeller y el Banco };organ68 , i:e 

consolidaron en base a la competencia, absorci6n y desaparici6n de los bancos P!. 

qUeños. é:n 6uma, "La concentraci6n de la producci6n; monopolios que se derivan -

de la misma¡ fuEi6n o ensambladura de los bancos con la industria: tal .es la hi,,!! 

toria de la aparici6n del capital financiero y lo que dicho concepto encierra."69 

Al qu~dar establecido tal proceso, una caracter!stica funda~cntal de los grandes 

bancos consistió en su participaci6n de primero, segundo y tercer grado en el C,2. 

mcrcio e industria, mediant~ una estrecha relaci6n del capital financiero e in-

duotria. Otra se ub1c6 en el irurgir:tiento de una uni6n de los bancos m6s importa.!!, 

tes con las m6s grandes empresas comerciales e industriales, por tal motivo los 

directores de los bancos te convirtieron en supervisores o administradoreo de --

los empresarios y viceversa. 

Hay que hacer notar qUe tanto el capital 'financiero como las empresa¡; comer

ciales e industriales destacaron en el sistema de participaci6n, cuya base la -

constituía una compañía o bonco central con cus sucursales. Como Lenin lo esta .... 

bleció, tal sistema permit!a un meyor poderlo de los monopolistas, mediante toda 

clai;e <ti!! ltf!~ oscuros y el robo 111 públ1co70 • Como apoyo a esta afinnac16n -

el outor cit6 el caso siguientes "Al hacerse los empr~stitos, el pa!s que lo~ n~ 

9ocia no percibe habitualmente mas del 90% del total: el 10% restante va a parar 
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A los bancos y demás intermediarios. El beneficio de los bancos en el empréstito 

~u~<:'-chino de 400 millones de francoe fue del 8%; en el ruso (1904) de 800 mill.2, 

ne s, del tO'k I • •• " 71 Agregaba que el avance del imperialismo se realizaba cada -

vez más mediante el dominio del capital financiero y los monopolios, los cuales 

penetraron de un raodo inevitable en todos los aspecto's de la vide. rocial, inde

pendientemente de los reg!menes políticos. 

A partir de los comienzos del siglo XX -seg6n Lenin- se produjo un mayor "~ 

cedente de capital" en los estados desarrollados y concecuentcncr.te ln exporta-

ción de capital aument6. No obi;tante, el modo de producci6n ci..pitali¡;ta pre.sente ., 
ba una contradicci6n principal al erigir~e sobre un desarrollo desigual, al no~ 

desarrollar paralelamente la agricultura y el bienestar de las mayor!a& naciona-

les, que hasta ahora continuan arrastrando una vida de subalimentaci6n y mise.-

ria 72. Bajo esta contradicc16n loa poderes con sus magnates de la banca e indus

tria se preocuparon por el acrecentamiento de altos beneficios o dominación de • 

las ganancias mediante la exportac16n de·capitales. As! por ejemplo, Inglaterra 

exportaba capital principalmP.nte a sus colonias, Francia prestaba en Europa y en 

primer lugar a Rusia, Alemania inv~rtía en Europa y América. Al miGmo tiempo e,... 

taban las necesidades de un buen nWnero de estados, entre ellos C~in:i, c-~yos re-

presentantes se prei::entaban ante los poderes y algunas de sus agenci:i:: fin.:incie

ras o cornpañ!as como Krupp en Alemania, Schneider en Francia y ArmEtrcn<; en In-

73 é gl;:itm:ra para la obtenci6n de empr stitos. Generalmente lo¡; estados prestamif>-

ta5 y SUf\ B<Jendas incluían c1Aurul1u1 en los contratos de ·empr.~stitos sobre som-

pra de armamentos, barcos y otros productos. De ese modo, en la medida en que el 

capital financiero ec extendía a todas las partes del mundo, los bancos colonia

lec o en calidad de sucurtales y las compafi!as desempeñaron un papel importante, 

como·ocurri6 en el .caso de China con el estableci~iento del Banco Ruso-Asiático7'. 

la c!a. t\nglo-China, el Sindicato Pekf.n, la c!a. de Ferrocarriles Centralci; Chi-

~y el Ccnr;orcio Ferrov!11r:lo-Bancarl.o Internacional, como agente& de penetra-

ción política-financiera. 

Al caracterizar Lenin a loa cartela, sindicatos y ~como arociaciones -

monopolistas de capitalistas que se repartían entre s! el mercado interior y ex• 
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terior nediante convenios, destac6 entre otros a ls ~ociedad Genürnl dp ElP~tri- · 

cidad (~.8.G,) de Alemania y la c!a. Gencrcl do Electricidad (G.E.C.) de Estados 

Unidos, quienes por 1907 firMaban acuerdos secretos especiales con respecto a su 

colaboraci6n conjunta y en relación a sus filiales. Otro caso estuvo representa-

c!o por la industria del petr6leo 1 pues hacia 1905 la Standard Oil Gol'.lpany (:;.o • 

.,S:l de Rockefeller, as! como los dueños del petr6leo ruso de Bakú, Rothcchild y 

Nobel 1 controlaban ln ;nnyor parte del mercado nundial del petr6lco •.• ¡iosar d11 -

ello, con el fin de apoder<1rse de todo, la~ fund& una filial on Holanda y 

trat6 de a&estar un golpe duro a su enemigo princip::il, ·el trust hc.lcn..!6c.-l:>rit&n.!, 

co !la::ruel y She1175 • Aún bajo esas condiciones el camino no estaba conpletéllllente 

libre, durante los años 1907-11 r::urgi6 una lucho entre la~ y el Banco Na-

cionnl Aler.1lin que trataba de "concervar" a Runonia y unirla a RuEia contra l«i --

~ En lo concerniente a China, desde 1907 empezaron a dectacar lac compañías 

filiales de la C!a. Petrolera RO)'P!1 Outc:h-Shell y le Stcr.:!::rd C!l Co:;;o;;.nx o Un C.!, 

i;o m&s que l.enin refirió fl!c el de los trani::portc:; mar!timoc, cr. 1!l03 ~e orqani-

zÓ el Truct i\n9lo-Norte11mcricano Morgen o c!a. Intermic:ional ce Cc:·~:::::!.o t'.¡¡r!ti

~que ag:i:paba a nueve ccmpañfns navales norteamericanec e inglccllc, junto con 

las compañ!as alemanas Hamburg-Amerika-Linie y Lloyci de la Alemani<1 cicl r:orte 76 , 

ambas firrnilron un contrato en relación al reparto de beneficios para un per!odo 

de. 20 años 1 el cual se anular!a colo en caso de guerra. De esa mancrll, ::oñalaba 

Lenin, las asociaciones monooolistas luchab<1n por el reparto ocon6r.lico, "se~n -

el capital" y "segÚn la fuerza". 

En cuanto a la época del nuevo reparto territorial, Lenin la ubic6 en los a

ñoc 1076-1914, ec decir, entre la terminaci6n del capitalii:mo premonopolista en 

Europ<1 Occidental y la iniciación de la I Guerra llun<!ial. Por aquélla época y d,t 

bido a la considerable penetración pol!tica-económica del imperialicmo, caracte

rizó la situación de China como cemicolonin, s6lo estaba a un paso de convertir

se en.co1onin77 • Atendiendo a las pos;siones coloniales, las condiciones econ.5m,! 

cas y geogr!ficas, Lenin subray6 el hecho de que exist!a un marcado desarrollo -

dedguel. Ad por ejemplo, en tanto que Estados Unidoi:, Alcm<Jn1a y J.:ipÓn e&iln ª.! 

tados j6venes con un progreso extraordinario, Francia e Inglaterra eran eatadoa 
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capi~ali&tas viejos que a fines del siglo XIX hab!an pro9re:::ado de ~enera lenta, 

a 6\1 vez el illlperialiiililO cap.Ltaliata en Ruaia se hallaba envuelto en una clPnr<a -

rPd de relaciones precapitalistas78• Agregaba que en base a tal desarrollo desi

gual, el capital financiero constitu!a una iuurza decisiva en las relacione& ec.2. 

n6micas internacionales, capaz de subordinar inciuso a los estarlos que gozaban -

de la independencia politica más completa. Sin embargo, la subordinaci6n más be

ncf lcio:::J y más "comoda" para el capital financiero era ac¡u~lla que conllevaba -

12 pfrdida de la independencia pol!tica-econ6mica de los estaclos y pueblos sorne~ 

tidos. Lcnin insisti6 en que la particularidad íunda~cntal del C3pital1smo con-

temporáneo consist!a en la dominaci6n de las 11:::ociac1ones monopoliEtcs, las cua

lcc adquir!an i:u m~xima solidez al tener en E:U poder todas las fuentes rle mate-

rias primas, dé'ta1 manera que la posesión de colonias era algo esencial en el & 
>:!to de los monopolios. Al micmo. tiempo, el intcr6s hacia la exportaci6n de cap! 

t~l ernpuj6 del mismo modo a la conquista de colonlas, porque era all! donde se -

pod!a suprin1ir en forma relativamente f&cil al competidor. 

Puesto c¡ua el imperialismo por cu esencia· econ6mica fue el capitalismo raono

?~1itta, Lenin se preocup6 por sistematizar cuatro acpectos b&sicos del monopo-

lio: t. El monopolio fue un producto de la concentraci6n y centrelizaci6n de la 

producc16n en un grado muy elevado de su desarrollo, lo constituyeron los~

tels1 sindicatos y~· cuyo pleno dominio ocurri6 en los inicios del siglo -

X.~; 2. Los monopolios agudizaron la lucha por la conquista de la~ fuentes m&s 1!!!, 

portnntes de materias primaG para la industria hullera y siderúrgica que era la 

~ss cartelizada; 3. El monopolio surgi6 de los bancos, los cuales se convirt.Le-

ron en monopolistas del capital financiero y originaron la oligarqu!a financiera1 

4. El monopolio naci6 de la pol!tica colonial, pues el capital financiero diri-

g16 su interés a las fuentes de materias primas, para la exportaci6n de capital, 

para la creaci6n de ocfcras ~e ln;lucncia y para la creaci6n del territorio eco

n6mico en genera179• De ese modo, aunque el imperialismo crec!a con rapidez, iru 

crecimiento era al mismo tiempo cada vez m5s desigual y esa desigualdad se mani

festaba con base en el carácter parasitario del capitalismo. La tendencia paras! 

taria obcdec!a a la dominaci6n en lugar ae la libertad entre las potencias y los 
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pa!se.s débiles, ejemplificada por la exi&t11ncia de "estados rentii;t¡¡s 'i ui.ure--

roc" que viv!an de l¡¡ ci;port¡¡ci6n de capitale.i: a loe paises subdc~rroll¡¡O::os, -

?Oro tanbien en menor 9r~do entre ellos mismos. 

:ie::pccto al parn:;itismu económico del c<ipitali¡¡¡;¡o es necesario presentar o

tro:: a:::pcctos par¡¡ ¡¡u mejor compren&i6n' ya que constituy6 uno <l~ los puntos 1l! 

;:ort~.ntl'.ls do la tcor!a lcniriista. <:n primer termino, Lcnin sostu•10 qu<J exii;t16 

t:r::: :.:·::::i:: a.;u;;iulación de capital como pl'.'opfodad del sector renti.::ta o los ind,! 

·:!C:uo::: que ten!an corno profesión la ociosidad. Al mismo tic:::?o, l=i cx¡iort:ic16n 

de capital ,1r:entuó todavi:i : .ás el divorcio .:cr:ipleto entre el cc.::tor rentuta 'i 

la pro~ucc!ón, imprimió un sello de parasiti::mo il determinados e~tac!oc copita~ 

lictas, lo~ c:ual.::s viv!an c!el trabajo o deuda e p6bl1cas de lcis estado e '/ colo-

nin:: c!e ultrama;. Por tal motivo E>urg!~ un~ diferencia entre ''estado rcnticUI" 

o "ci:tado usurero" y estado!! deudores80
• !:entre· del cucc!ro de estados renti•t•• 

l.cnin re refirió 11 Inglatc.rru, Holür.dil 1 :::'runcia, Alef'lanie., !..lélgica y Suiza 

mientras que China y otros estados reprehentaban el papel de deudores. Bajo la 

mi~mü secuencin, Lcnin eEtuvo de ñcucrdo c~n Hobron en el sentido ~e que el~ 

!:'wdti="'º cconómic:o, el ¡,apel de los ej&rcitos ind!genas en el c:aso concreto de 

~ginto e India, y la pol!tica de soborno con el fin de elevar el beneficio mo~ 

?cli=tü, con~tituyeron factores importanteG en el debilitamiento de loe viejo1 

imperios y el surgimiento del capitalismo contemporSneo81 • As!, la pol!tica im

perialista significAb.:i la dominación y el reparto econór.dco-pol!tico por l•• -

claree dil'.'iqente& de las grandes potencias, quienes acentuaban cada vez m&a .u• 

1·~-::'1:: 'J -:ontrudiccion<Js, entre .:llos mismos y a costa de los estados débiles. 

Por otra parte, es interesante destacar la controvel'.'sia ic!eoló~ica Lenin-

;:au tcky, por cuanto que Len in definió ru podci6n r~i:lical frente al inporialia

mo y tomó como cjcnplos algunos de los fUce~os de China para c!emo!trar r;us con

ce¡::cioncc. Lcnin rcfütó la posic.i6n de l<:iutsky y cor.1pañ!a de los años 1914-16 1 

porqu~ FJ!cctuaban s6lo cierta critica del ir.1pcrialismo, ellos conr!dcr~b;:ui qu• 

la pr5ctica i~pcrinlicta pod!a efecturasu en forma pacifica y sin contrndiccio

ncr., por.ello no ce preocupaban en explicar sus ralees profundas. ?ara Lenin no 

pod!a cxii:tir un rcp:irto "pcc!!ico", porquo liaj o el capitalismo no ro conc:ob!4 
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otro fundAmento en cuanto al reparto de las esferas de influencia y de las colo-

nias, maa que aqu61 de la fuerza econ6mica, militar y pol!tica de los poderes~ 

participantea en el proceso82• Lenin tampoco estaba de acuerdo con Kautsky por~ 

que '•te separaba loa eslabones de una sola y la misma cadena, aa! por ejemplo, 

separaba la alianza de las potencias creada para la "pacificaci6n" de China en -

el caao de la reprea16n del Movimiento X-jo tuan83 , porque no concebía· la lucha 

entre todos los capitales europeos por emitir 1011 empr,1titoa chinos84 , porque -

no aceptaba la existencia de una lucha rabiosa entre 191 poderes 1mperiali1ta1 -

para quienes "El reparto de China no ha hecho lllll& que empezar, y la lucha entre 

el Jap6n, los Estados Unidos, etc. por aduellarn de ella ea cada vez Ñs 1nte~ 

aa.1185 Al respecto, es importante tener en conaideraci6n la• !!!!!!luna De11111ndas · 

que· el gobiuno japon&s present6 al de China el 18 da enero de 1915. Todos eBtoa 

ejemplos fortalecieron la posici6n de Lenin frente a las denominadas alianza• y 

procesos "ultraimperialistan" pad.ficae da Kautaky. 

A diferencia de Kautsky, Lenin af1rln61 "El 1111perial1ao H el capital111110 en 

la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominae16n de loa monopolio• y 
del capital financiero, ha adquirido sellalada importancia la exportaci6n de cap! 

tale•, ha e111pezado el reparto del 111Undo por 101 ttuats internacionales y ha ter

minado el reparto de toda la tierra entre loa pa!aea capital1Bta1 m's illporta.

tu. "86 Kautsky soaten!a que por imperialillllO habla que entender no un.a fase, s! 

no una pol!tica "preferida" por el capital financiero, adem61, afi.maba que el -

imperialismo era un producto del capit:al1111110 1n1hutrial cuya exJ.1tencia 1e basa

ba en la anu16n de regiones agrarias. Len.in: expl1e6 que la parte pol!t:ica da -

Kaut1ky se reducía a definir al imperialiSlllO ce.o una tendencia • las lllleXionea, 

que lo caracter!1t1co del 1mperial1Gmo contelllpodneo no era el capital 1ndu

.trial, lino el financiero, qua el 1mperial1lllllO tenda no. i610 a l• anexi6n de -

la• regiones agrarias sino incluso de las 1161 industrializada• en grado conside

rable. En auea, eatablec!a que la def1n1c16n de kwtlky sobra el 1mper1alismo e

ra arr6nea y MrY!a de ba1a • todo un list-• de conc:epcione1 que rc1111plan con la 

tao.ria Mr:dsta. 
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duce en el lector una in']rl!ltB !'ensacilin e'<? i."""!""drlé>c1.',fl? Se-:úr. E. t1!'~."'ann 1 ·1a 

obra Caol.t?.1. is"'·", Sc-rie.1 i !'!"n " l'e!".ocraci"' , !'P. r:-on!'idera ce>nio " ••• la m~ !' t!"!'>or-

t1mte ~"h!"e eJ c:r.:il.tali!"."o ... (:.:J proporcicma 11! !l'"Jor defenio:a del r:l.r~o. 1188 !:n 

otr.a sección !'P 1'!fi!'.'m11 que ru finalirlad consi~ti6 en el(ar.tin11r e~. del'.'1 inanl!>nto, 

Sin i.a preten!'i6n ele aha!'.'"."llr 111 .t<'talidad d<?1 Si.~t-·"'11 ~ch1•"'n"'t"d?no, "f'.!l!Í ~" -

intf>ntA ~oleH.,Pnl:e destar-11!'.' al i:;unns :>lentea,.,~ ""t"; clP. l 1'1 <;nd_,..., n!'T!.11 dpl Tm.,., ria-

lisMo v Clases Snclale~ (19!91, cons!dprando cierta precauci6n de aplir-Pr 1op -

cuest~6n, 

tqui,.nes son los :!.mperielirta!".7, lpor qtl~ eY.ir.tPn dif~rPnc:iRP entre la~ cla•es 

soc:i11les7, lpor qu.~ ciertas clases ;,• lideres reBli:-aron funcicmes soci,.l:!'ente -

necesarias en si¡;ter.ta!: econcSmicos diferentPs7. EY.p1 il'.".t. rnbas int!'rrogar.tes de~-

de e~ punto de vi~ta de fuer~as político-ror:lales concr .. tas, a part:!.r de la~ 

c:!.oloo{a e ~istor:!.a, así. cono :!'ediente la interpretación de los fenónenos Pnri~ 

les co~o proceso~ din~nicot, ~odo el'º• teniendo en consideraci~n la trcr!a ~ .. 

lA innovac:ión c:omo ~•H'::!.f:!.CP-!1t'! del dn•envoJv:lnd"'nto econ6Mico, 11'1 c<'nr-Ppci6n -

de r¡uP 1~ ~l:!.':e ccndiclon~ la din&mica inperia1l.Ft1' al interesarFe por innova--

constituye 111 !1'.ol~cul11 component.P <lP l~ ertruct\1r.11 soc:ial, 

':l,.sd'! el pimto de Vi!l'te ~oe1o-r>o1 ~tico, Schumpeter pnrti6 de lai< actitud!>!' 

adopteder. y explivades por los r'!~l"P y concrPtn~ intPrPsPs de detenn:ln~da~ ele• 
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ses socialea, por lo que no necesitaron ser confesados ante toda la poblaci6n. -

El autor aclara que s6lo existen intereses concretos cuando: el interés es man!-

fiasto.-.._considerando la estructura social, la mentalidad y la situaci6n del est! 

do en cuesti6n1 la conducta del estado promueva el 1nter6s, con la suma total de 

sacrificios y riesgo• en relaci6n a laa ventajas por consequir1 al demostrar que 

cierto• intereses constituyen la pol!tica conductora de lá acci6n y para la ob-

tenci6n de ventaja• concretas para toda• laa clasea89• Se~n esta del1mitaci6n -

-dice Schumpeter- nadie habla de imperialiBl!lo cuando un eatado peraigue reales y 

concreto• intereses, aunque ae uti?.iser·. procedimiento• brutales, con lo cual qu.!. 

da manifiesta su agresividad expresada como "hegemon!a" o "dominio mundial". Por 

tal motivo, "El imperialismo ea la dispollici6n infundamentada de un Estado hacia 

la expansi6n vi~lenta y ain limitacionea."9º Tambien conaid~r6 al imperialismo -

como una reacci6n temporal de sentir.liento pol!tico y de intereses individuales -

armonizados. En cierto sentido ae puede estar de acuerdo en que, la pr6ctica im

perialista se ha realizado mediante una pol!tica de intereses encubiertoa, los -

cuales han funcionado mejor para laa clases dominantes o aqu,llas que controlan 

el poder econ6mico-pol1t!co. 

En cuanto a la expl1caci6n econ6mica del imperial!~ contemporAneo, SChump! 

ter especific6 que puede intentarse mediante la interpretaci6n econ6mica de' la -

historia, derivando las tendencias imperialista• de laa influencia~ econ6mico-e.! 

tructurales que modelan la vida en general y de las relaciones de producc16n, en 

func!6n de las formas o modalidades de producc16n de 6pocas pasadas. Al mismo 

tiempo, admiti6 que el enfoque neo•arxista de reducir los fen6menos imperialis-

tas a los intereses econ6mico1 de loa estratos superiores en una fase determina

da del desarrollo capitalista, ha sido una importante contr1buci6n a la soluci6n 

del problema y tiene mucho de verdad91 • Ho obstante, -agrega el autor- la conce2 

ci6n neomarxista no te deriv6, con necesidad 16gica, de la interpretaci6n econ6-

mic• de la hietoria o de 11 coneideración del imperialismo como un problema so-

ciol6qico. 

Schumpeter seftal6 que el di11CUreo del pol!tico "ingl'•"• a. D1srael1, en el 

Palacio de Cristal en 1872, marc6 el nacimiento del imperialismo contempor,neo -



~n ~~!~?, ruPs caca vez rnSs los podere~ ap!icaban .,,~todos de ~enetraci6n polít1 

"."~!' ,,:-u,..c~n avr'!n*:1 1r~t9f"),.. inr".'.,T'lñ~e~. rlr? et'!CC"T'\b:"'El:" 11"\ñ t1.taci6n sólida en 'In';laterra 

u "t:rr:>~ :H·~r\-,!"'~!'" .• ~,,~"'.'"" ~n real iriAd 1-t"'p~rla~ i t!f:e r nr.i var!c ~ 92 Co'."".~ ~e c:-onoc~, ~!. 

-:~racl:edvid.6n n(') se reflejó ~.,,¡iliar?P."l':e en el Cl'l~O de C~ina, ~e~ allí le pe-

ne':rad.6n comerdel .inicial ia re~lbilron 9?:incipal.111Pnte Ol."'Janizaciones 1?rn9res_! 
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ros y unos c:uantos civiles, aún as!, recibieron con posterioridad la protecci6n 

necesaria de 8\1$ qobiernos que activaron llU injerencia. 

El autor resalt6 las caracter!sticas de prActicas imperialistas antiqua: 1 -

porque "Indican cambios funcionales en los hAbitos sociales, formas leqales, ~ 

etcoJ ense~an c6mo estas formas de pensamiento y de c0111partamiento pueden o de

ben ser adaptadas al nuevo medio social y 1er utilizadas o dobilit:ndns por la -

critica racionalista. Este es el motivo por el cual las formas m&s 1110dernas de 

los imperialismos no se parecen ya al imperialismo asirio, siendo tambien ~enot 

comprendidaa. 1193 De acuerdo con esta 6lt:ll'lla aecc16n, es po111blo afimar que no 

disti6 diferencia entre el 1mper111lbmo asirio x el conte111podneo, en c:uant~ a 

la ut1lizac16n de m'todos violentos para el logro de ~ines, pues en la medida • 

en que los asirios demantelaban e incendiaban ciudades, tarab1en parte de los .., 

soldados euro-norteamericanos incendiaron en 1860 el Palacio YUan Ming Yuan de. 

China, asesinaron y saquearon en 1900 a un número considerable de chino• casi -

indefensos. Hay que hacer notar un cambio. euetanc:lel entre lo• que Schwnpeter -

llam6 1mper1alhmos populares e 1mpepulares. Ej1111plos del p.rSaer ca.so fu.ron -

el·eq1pc1o, asirio, ~raa· y &rabe, pues le voluntad de guerra y la expenr16n -

violenta surq!a directamente del pueblo. Un ejemplo de la segunda pr&ctic:a fue 

el correspondiente• la Prusia de Federico II (1740-86), pues 1111! "En esencia 

la politice fue 1mper111l1st•, pero fue ua bien el !aped.allmo de un podGf y .. 

no el imperialismo de un pueblo. Este fue el 1110tivo fundamental de'eu fracaso, 

pues el pueblo y la nobleza eran extra!l.o• a 6ista pol!tica."94 Jto óbat:ante qia• -

este tipo de imper1alll5lllo fracas6 en su tie111po, con posterioridad adqu1r16 una 

forma dominante que 11e apoy6 en procesos cualitativo• como el desarrollo de las 

fuerzas productivas, el avance tecno16q1co-c:lent!f:lco, la apl:lcac16n de terifaa 

proteccionistas·, la exportac16n de c11p1tales y el m1U.tar1mo. 

En c:uanto a 11111 cond1c:lonas anteriores de loa 1mper:la11mos, el autor dHt!, 

c6 que, cuando 101 e9ipcio1 con•titu!an una nac16n a9r!cola no sintieron la ne

cesidad de una expansi6n violenta a 1111111tada, pero COlllO reacc16n a su c:cnc:¡ub

te por los Hic:soa o "reyes peatore1" aprax11naduient, durllftté tu ellos 1786-1570 

á.c:., ae militarizaron y Or9anizaron una nqu:lnu1a guerrers pera la C:Ofttf!S.•b 

•· .. 
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de altos vuelos95 • El rel!llltado conaisti6 en que la querra se convirti6 en una 

condici6n normal, frente a la necesidad de proporcionar cierto bienestar a la -

estructura social existente. La expansi6n egipcia alcanz6 el Eufrates, pero ha

cia los aftos 663 a.c. y 525 loa egipcios fueron conquistados por los nsirios y 

persas, respectivamente. Los asirios y persas con~tituyeron naciones de querrc

roa, guerreros por condicionamiento geogr&fico y por la lucha religiosa, a6n ~ 

cuando no todas l•• clases consideraban la guerra como necesidad principal. Pa-

ra los asirios y persas la guerra era considerada comq una especie de "deporte", 

gran parte de la v-ivencia se realizaba en la guerra como resultado de su ~ispo

sici6n guerrera, de su vo-::aci6n natural y en el caao de loa asirios por ord~a

miento divino de Aasur96 • Bajo e1taa condiciones 101 uirios conqubtaron EgiP-

to (siglo VII a.c.), lueqo los persas sometieron Asiria en el afto 539 a.c. y E:-

gipto. 

Para demostrar y ampliar el car!cter religioso del imperialbmo, Schumpeter 

arializ6 el caso de loa &rabea COllO otra naci6n querrera, quienes con base en :re 

neceaidad de su orqanizac16n 1ocial efectuaron la guerra utilizendo la rellgi6n 

como exigencia pr&ctica y como·una actitud normal del creyente hacia el ext:e--

rior, hasta convertirse en un estado querrero-clerical que conquitst6 a los egi.¡a 

cios (642) y a 101 persas (644) •. El elemento religioso lleg6 a desempei\ar un P.!. 

pel importante en la pol!tica de conquista de loa Arabe1, ccntriblly6 en gran m.! 

dida a una forma de imperialiemo popular durante loa aftos 661-750, fue m&s que 

' 97 un simple reflejo de la estructura social , Schumpeter ind1c6 que, cuando par-

te de los Arabes lograron su asentamiento se debilitaron o perdieron i;u sentido 

guerrero, al fUndar centros culturales como c6rdoba 1 El-Cairo y Bagd11d. Esta 11! 

tuaci6n -119reg11 el autor- const1tuy6 un caso t!pico de "carencia de objetow, 

porque 111 energ!a de laa mejores individualidad•• guerrera• 1e orientaron a o-

tros fines y no solamente a 111 expans16n violenta o al fortaleclllliento del do:n,! 

nio militar. segan esta delimitaci6n, la observaci6n de Schwllpeter en cuanto -

que en la 'poca contemporAnea persisten formas y modalidades de •pacas pas.ldas, 

se cump116 en el cu:o de China, porque fue precisamente el motivo re11qioso-cul 

.tllUl..uno de lo• medio• prlllarioa de penetr•CJ.6n, efectuada aunque no de llUIU• 
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popul11r por los jesuitas en p11rt1cular. Durante el siqlo XIX y primeros ai\os -

del XX, los góbiernos extranjeros no s6lo protegieron a los misioneros, sino -

que con ciert11 frecuencia adyirtieron al gobierno chino que no deb!an ser mole,! 

tados, do lo contrario exigir!11n condiciones. Debido al papel de agentes direc-

to,!del ir.lperialismo contempor4neo, los misioneros fueron centro de ataques por 

parte de los nativos como 1SUcedi6 en el Incidente de Dyi!u (1870), durante la -

Lucha por las Concesiones, hasta culminar con la actuac16n del Movimiento I-lo 

~ 
ConFiderando las ventajas econ6micas o sociales de las clases dominantec, -

como necesidades vitales de situaciones creadas por las clases guerreras del P!. 

sado, pero tambien por su mantenimiento o persistencia mucho despues de haber -

perdido su prinéipal significado y funci6n anterior, Schumpeter calific6 al de-

cadente imporialiamo conter.ipor4neo como sigue: -"El imperialismo, pues, es de C9 

r!cter at6vico y penetra todo este grupo de supervivencias de antigua& edades -

que tan ir.iportante papel deser.ipei\an en toda situaci6n social concreta. En otros 

t&rminos, se trata de un elemento que entronca con las condiciones de existen-

cia, no del presente, sino del pasado. O, en t&I'l:linos de la 1nterpretaci6n eco

n6mica de la historia, de las antiguas condiciones de producción, y no de tac -

actullles. 1198 Seg6n el autor, lo que ha sucedido en realidad es que lo.i: imperiü .. 

lismos del siglo XVIII y en cierto modo el contempor&neo se consideran "m!s ci

vilizados", en relaci6n a los precedentes a la revoluci6n industrial. Las nece

sidades vitales y estructurales s61o se han modificado, sobre todo el sentido -

del "instinto", las guerras de conqui11ta o pol!ticas y los riesgos de la pol!t! 

ca exterior. 

Hasta cierto punto la esencia de loe imperialismos anteriores tiende a deo!. 

parecer gradualmente -ai\ade al autor- porque en un r.mndo funadar.ientalmcmte capi 

talista no puede haber terreno abonado para impulsos imperialistas, lo cual no 

quiere decir que·no exista un inter&a a la expansi6n imperialista, pero "Lo que 

sucede es que la gente en 1• .sociedad capitalista est& esencialmente poco dis--
> 

puaota a la guerra. De aqu! que debamos esperar que las tendencias antiimperia-

11atas se revelen all' donde el capitali111110 penetre la econom!a y, a trav&s de 
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la econom!.n, la mente de las naciones modernas. 1199 A pei;ar de ello, en la actu.!!, 

lidad loa fines de la pol!tica imperialista se ocultan celosamente ante la vi~ 

1i6n pdblica, pues las clase~ capitalistas dominantes influyen conoiderablemen

te en la deciBi6n de las guerras, aunque ~stas no con~tituyan la condic16n nor

mal de la vida de las naciones. Consider6ndose entonces esta situaci6n como una 

anormalidad y un desastre para la clase trabajadora, qui~n a~udiza su car6cter 

anti-imperialista. 

En consecuencia, lo que caracteriza la ~poca contempor!nea es el capitalis

~ representado cualitativamente por Estado& Unidos, porque tiene menos ele-

rnentoe precapital1ctas. Esta sistema inici6 la tran'sformac16n de la sociedad -

contempor&nea desde la segunda mitad del siglo XVIII, pues antes B6lo exist!an 

islotes de económ!a capitalista. De1de entonces, la prActica capitalista canal! 

z6. la concentraci6n de energlas de una fuerza de trabajo mayor en la industria 

pesada, el arte, la ciencia, y la lucha social. Fue creando la producci6n de~ 

bienas en gran escala industrial, la organizaci6n de empresas industriales, la 

indui;tria de armamentos, un mercado de clientes y un máximo de beneficio finan

ciero. Pero uno de los rasqos vitales rad1c6 en que 1 "Los empresarios capital!!, 

tns conbnticron a los precedentes c!rculos de poder por conseguir su parte en -

el control estatal y, m!s tarde, por el doMinio de la mlguina estatal. El verd.!. 

dero hecho de BU ~xito, su posici6n, su riqueza, 6U poder, los elev6 en la ese!. 

ln pol!tica y social."lOO De esa manera, surgieron lideres bur6cratas o profe-

sionales financieros e industriales como defencores e impulrorell de ln burgue-

c!a. A trav6s del tiempo la burgueE!a ha tenido un gran pero p911tico y un pod.s, 

ro·!~, !ntcrEc en ti:.rif;ii; protectorns, carteli;, precioa: de monopolio. inver:;;iones 

y concesionei;. Tocas astes acciones de ~;inera impopular, porque la op1ni6n p~-

bllca considera tnl prfcticc cono nntinrturnl y de:;;preciable. 

De otra parte, Schumpeter af1rm6 que "es uno folncia dci;cribir nl i!:'lperia

no ceno una fase necesaria del·capitoliEno, o hablar ce la evoluc16n del cnpit!, 

lismo liocia el imperialismo. ,.,tol Para justificar ecta afirmoc16n el autor cost:,s. 

vo que la forma de vida de ln sociedad capitalista ~o es propicia a las actitu-

des imperialistas, entendidas ~ates dosde el punto de vista de las condiciones 
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pasadae. Otro elemento just1f1cante lo consti.tuye el hecho de que en la &ctuali-

dad el capit11l1s:::o n•' prevalece en todo el mu:it:o, porque no he logrado penetrar 

con eficacia decisiva en las zonas agrarias, ~rmitiendo do• &poc&s distintas, -

representadas por un mundo contemper&neo capitalista y otro semi-primitivo proca 

pitalista. 

2. Hao Dse-dum¡. 

A diferencia de Schumpeter, el llder Hao enfatiz6 el carácter vigente de la 

pr&ctica imperialiota contemporánea en China da 1840 a 1949, entro lo que &i 11!, 

m6 Guerra del Opio y el triunfo del Ej&rcito Rolo de Llberaci6n Nacional e 1na-

taureci6n de une pol!tica de nueva democracia. Caracter1z6 al imperialismo como 

un mostruo102 , al cual la naci6n china debla combatir hasta sus ~ltilnas conse--

cuencias, con el fin de recobrar todo lo perdido. Se preocupc5 m&s·por dirigir ~ 

te6rica y prácticamente le lucha contra el imperialismo, el feudalismo103 , le r.!. 

forma radical del sistema agrario y la orqanizeci6n del comercio e industria, ~ 

con el fin de.crear un~ ReirJblica Popular Unificada. Esta tarea le sería posible 

a los revolucionarios al permitir la exi•tencia de lct burgues!a media o bur$1-

s!a nacional, la pe911ena burgues!a104 y el pueblo105 • Esto Gltimo aebido a que -

"El pueblo, y 11.Slo el pueblo, es la fuerza motriz que hace la historia mund.ial~Q6 

Por otra parte, como un retlej o de cierto avehce dcnico anterior, }iao se refi

ri6 a invenciones chinos tales como la b~jula l~ fabricaci6n de papel, la iln-

prenta con bloques de madera, la imprenta de tlpoa m6viles y la p61vora. Aunque 

no se 1nteres6 tanto por delimitar el por qu6 de su no continuidad cualitativ

cu!lntitati'n, to!!l!lndo en consideraci6n dichos avance• indic6 que, 11 ••• la civ1ll

zaci6n china es ur.a de las más antigua• del '11111ndo, y China tiene una historia e.! 

crita de casi 4.000 aftoo."1º7 No obstante de esta obaervaci6n, pue•to que la ~ 

pr,~tica imperialista de lo• poderes de Europa, Estadoa Unidos y Jap6n no respe

taban fronteras o limites en su carrera de obtenci6n de recur11oa y beneficios, -

6ste result:6 ser el motivo principal por el cu11 China fue obl~to d~ di~puta en

tr~ dichos podere11 imperialistas, que a'su vez se vieron envueltos en rivalidades 

o contradicciones interne• y mr:tern••• 
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De esa manera -explic6 Mao-, a partir de la Guerra Anglo-China, cuando t~m-

bien se 1n1ci6 la lucha anti-imperialiata y por la penetraci6n pol!tica-econ6m.!, 

ca capitalista posterior, China se fUe transformando en semicolonial, semifeu~ 

dal y con la invasi6.n japor.esa en 1931, adquiri6 un car!cter "colonial". Agreg6 

que indepO?ndientemen~e de la penctraci6n pol!tica-econ6mica del capitalismo ex

trftnjero, la sociedad china se habr!a transformado lentamente en capit~lista, -

pues la econom!a mercantil desnrrolladn en la sociedad feudal chine llevaba en 

su seno los q~.rinenes dO?l capita11lllllo108 • Sin embargo, ·" ••• con i;u agresi6n con--

tra China, las potencias imperialistas, por une parte, han acelerado la des1nt!, 

graci6n de la sociedad feudnl china y el crecimiento de ele111entos de cap1ta11i;

mo, convirtiendo as! la sociedad feudal en semifeudal, y, por la otra, han im-

puesto sobre China su cruel domi.naci6n, transforraAndol~ de pa!s independiente -

en pa!s semicolonial y colonial. 11109 En esas condiciones, cierto ./ll~rito de la -

politice capitalista extranjera consisti6 en modificar o transformar hasta cie.!: 

to punto la econom!a de auto-suficiencia, bareda en una considerable producci6n 

agrlcola y un ligero r.n,.O?rcio de mercanc!a11. Cre6 cierta• condic1onec objetives 

pare el desarrollo comercial e industrial de nuevo tipo al tener lugar un mere! 

do para sus productos, el disponer de lllZlno de obra barata, al hecér po&ible el 

surgimiento de sociedades empresa.dale• y al pemitir el desarrollo de cierta -

cireulac16n de capital. tlo obstante, loe empre serios extrenj ero& 'bu eceron pr11:1.!, 

ro le consolideci6n de sus proptoc intereses entes que equ,1101 de China. Por -

lo tanto, en un 1Nnenso territorio como China al capitali&r.&o ce desnrroll6 s61c 

he1te cierto punto, pues no fUe la forma prlftcipal del.rfgimen econ6mico-soc1al, 

ello •fobi':lo "I ~J i:1ependenc1a o esoc1aci6n con el feudalbmo interno e 1mper1•11,! 

mo extrenjero, llegnndo a ser de11iqual. 

Meo acler6 que, aunque desde la se911nda mitad del 11910 XIX algunos c0111er

c1antea y 'bllr6crataa iniciaren la 1nverd6n de. cierto capital en la industrie -

1110derna, fue e finelea del siglo pasado y comienzo• del presenta cuando el cap! 

talillllO nacional de China di& 101 primero• paeoa, alcansando un nivel coneider!. 

ble F6lo 11 partir da 1011 ello• 30. Una conMcuancia directa del •llR!IO fUe el N.t 

9imiento de 11 'burqueala y el prolet~riado. L a prillara el••• po1aedor1 da un -
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cional, ya que 5U existencia y desarrollo depcnd!a del ir.tpcrialismo. La burgu9~ 

da compradora . ·staha intec¡r¡ida por chinos compradores 1 que sirvieron de a9en--

tes a la penatrac16n capitalista extranjera principalmente durante la r.1ayor p~ 

te del siglo XIX, a través del tiempo lle96 a forr.tar la qran burques!a co~prado 

ra china, poseedora del capital burocr~tico110 • Por &U parte, el proletariado 

estaba compuesto por los obreros industriales empleados en los ferrocarriles, • 

mines, transporte mar!t1mo, industria textil y astilleros. Hasta 1926 constitufa 

un reducido número como con~ccuencia del atraso econ6~1co de China, pero repre• 

sentaba le clase n~s progresista y revoluc1oneria111 • Su actuaci6n cobr6 rele~

vancia en la or9anizaci6n de huelgas y manifestaciones anti-imperialistas. 

En la medidá en que la nueva econom!a china fue creciendo lentamente desdé 

el punto de vista de su propia din6:nica, as! como desde la perspectiva de su d! 
pendencia del exterior y la a9resi6n del imperiali111110, las contradicciones fuj:o 

damental~r. de la eociedad china so centraron entre la pr&ctica imperialista y -

la naci6n china, aE! como entre el,feudalis~o y las masas populares. Ante eet~ 

r.ituac16n, cuando el imperialismo utiliz6 la guerra como ac¡resi6n, las clase• -

~oclales chinas ne unfan temporalmente para la defensa nacional, como en los t! 
sos de la Guerra del O¡?io, la Guerra Chino-JnpoMs!, el Novb1i':!nto I-lo tuan ~(' 

1900 y ln II Guerra Chino-Japonesa112 • Cuando el 1mperialisrno encaus6 su agre-o

si.Sn no mediante la guerra, sino por recursos relativamente moderados como me.¡;. 

dios pol!ticos, econ6micos y culturales, la clase dominante capitul6 y form6 ~ 

na alianza para oprimir a las masas populares, quienes recurrieron a la guerra 

civil ~ontra la alisn:a del i~pcri3lismo y la clase feudal. Tales fueron los c,I. 

::os de la Rovoluci6n de 1911 y la Guerra Revolucionaria de 1926-27. 

Teniendo presente la ley dtal~ctica de la neqaci6n de la negaci6n, Mao ex-

plic6 qua on la ~odida en que se desarrollan las fuerzas productivas de determ!, 

nada naci6n, le hurques!a se t:ran.;Eorma do clase nueva progresista on clase vi,a 

ja reaccionaria113• Siendo &ata la raz6n por la cual finalmente es derrotada --

por las fuerzas revolucionarias, pasando a aer una clase despojada de sus me--

dios de producci6n y su poder, propiciando al mismo tiempo un cambio de natura-

, , 
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leza, pues la vieja sociedad capitalista se transforma en la nueva sociedad so--

cialiata. AGn cuando China no alcanz6 plenamente la etapa capitalista, desde los 

inicios de su lucha anti-1mper1alista, Nao y sus seguidores consideraron como o~ 

jetivo.esencial la instauraci6n de un nuevo orden roc1o-pol!tico en China. 

Al caracterizar la situaci6n china correspondiente a los años 30 y anterio--

res, l:ao d!Jo: "El im¡ierial1r:no ocupa la posici6n principal en la contradicci6n 

en que China se ve reducida al estado de semicolon1a; oprime al pueblo chino, -

~ientras China ha sido convertida de pa!s independiente, en pa!s semicolonial. -

Pero eEte estado de cocas cambiar! inevit~blemente; ••• la vieja sociedad, semic.\2, 

lonial 'I scmifoudal, se transformar& en una nueva sociedad democr&tica."114 Co-

mo apoyo a esta afirmaci6n, es conveniente destacar dos aspcctc:: 1. Durante máR 

de un siglo los principales poderes imperialistas de Europa, Estado!! Unidos ·¡ J!!_ 

p6n, utilizaron contra China medios de agresi6n ·militar, pol!tica, econ6rnica y -

cultural, esto Gltimo a través de las actividades misioneras. Desencadenaron 9\l.2. 

rras de agresi6n, conquictaron ectadoc tributarios, ocuparon zonas ectrat6gicaa 

e impusieron cuantiosas inde~.nizaciones. Exigieron la firma de tratados desigua

l!;:• mediante loe cuales adquirieron el derecho de mantener fuerzas militares, -

nAvales y terrestres, consiguieron la 1urisdicci6n consular, establecieron~ 

ras de influencia. Cont.::ol.:uon los puertos cor.tercia les importantes, establecle

ron conccsion~~ bajo :;u adm1nistrac16n directa en muchas de ellas, ~ontrolaron -

l~s aduanas, concedieron empréstitos y establecieron bancos, crearon una~

comnradora y comerciante usurera a su servicio115 , 2. A causa de esta situaci6n, 

ya antes de los a~os 20 surgieron movimientos de reivindicaci6n nacional o hacia 

IJM roci'!c!<Jd de nueva :!c::toc.:::::::i:i co::io el lloviiniento I-Jo tuan, la Revoluci6n de 

~y el :·lov1miento del Cuatro de Mayo do 1919. A6n cuando no consiguieron com

pletamente S\IS objetivo5 1 constituyeron manifestaciones y movilizaciones de las 

macac populares, haciendo prctente de esa !orina su nivel do conciencia. Con el -

rurgimiento del Partido Cor.runilita Chino y la eficaz direcci6n de Mao, el movi

miento de liboraci&n nacional· o lucha anti-imperialista avanz6 cualitativamente, 

a pesar de las nuevas posiciones agresivas del 1111periali8111o. 

Un gran logro del Partido comuniota Chino, conjuntamente con.las orqanizaci2 
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Movimiento ?:evolucionado Pra 111 l.r.clP.[><>ndencia 1 lr liber.tad, la uni ~~ cacit5n. la 

pro~p-:!rirl~cl " inte'Jd ded te:-d toria1 dP. China, Vencer 111 do:nin11ci6n iTrpPd.11) ;.~

ta y acRhl'!?: con 1' -1ase terreteni<;>ntP f~1·rl1"1, "" q11"' 11111hc-P :irco:e~C.~ l'Fte.h11n Ir:, 

tt~:-re~;qcft;1TP!dC!"1 y finP-l:!'en':eo crear une Re"1~h1ir~ PC'pp1Pr . .-,"""l"'!~ .. é+-1r• t'p"~"r-c~L 

Ti'!!n,. !;entido señalar que en la merlid11 en qup' el .T~.o,l,n llVl!'l'\Zl!ba F>.• rrnr•trr>-
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ci6n en el Noreste chino, como una neces1dad en el desplazamiento ¿e poficicncs 

de las fuerzas revolucionarias frente a la pol1t1ca del Guom1ndang de cerco y ~ 

niguilamiento, para reorganizar la defensa nacional y como un medio de crear ~.2. 

yor conciencia en el pueblo, hacia 1934 destacaron dos procesos, es decir, la -

Gran Marcha y el Programa de Seis Puntos para la Res1stencia al Japón y por la 

S11l vaci6n Nac1onel 118 • Del primer ruceso Mao afim6: "La Gran ~:archa es un man,! 

fiesta. Ha proclamado ante el 1T1Undo entero que el Ej~rcito Rojo es un ejército 

de h'roes, mientras que los imperialistas y ISUS lacayos, Chianq Kai-shek y co~~ 

pa~!a, son totalmente impotentes. Ha proclamado el fracaso del 1mperial1s~o y -

de Chianq Rai-shek en true operaciones para cercarnos, perseguirnos, cerrarnos.

el paso e intereP.~tarnos."119 En realidad la Gran Marcha constituy6 una verdad.! 

ra movilizaci6n y a partir de entonces Meo intensif!e6 l!'US eFfuerzoF pare le ~ 

creac16n de un frente 6n!co n11eional revolucion11rio, el ct1al Fe lntegrer!a po.r 

el Ej,rcito Rojo, los obreros, los campesinos, los estudiantes, la pequeña bur

gues!a y la burgues!a nacional. El objetivo de unidad se coneret6, cuando al -

ser detenido en Sien, Chiang Kai-shek ae v16 forzado a aceptar en ~1c1embre ce 

1936 la cooperaci6n o alianza con los comunistas, poniendo fin a la guerra ci-

vil por un tiempo y preparando la resistencia anti-j 11pone1111. Al mbl!'o Hempo 1 -

como medidas concretas12º pare derrotar al imperialismo japon's Meo propuso: la 

expulsi6n de los funcionarios, confiacac16n de sus propiedades, el deEconocimie.!l 

to de las deudas, recuperaci6n de concesiones, recuperaci6n de territorios, u--

rresto de esp!as, desconocimiento de los tratados existentes, aa! como la un16n 

de los elementos obrero-campesinos de Corea y Jap6n. 

Al 11n11l1P.11r l.11,.; condiciones mediante los cuales el frente Gnico nacional re 

voiudon11rio pod!e vencer al imperialismo jilpon,s, Maó condder6 que a~n cuando 

el poder acon6mico-militar y la capacidad pol!tico-orqanizativil del Jap6n eren 

qr11ndP.! 1 cuantit11.t1v11mt"nte eran insuficientes dada su d1111o!nd6n territorial, -

por lo cual no pod!a soportar ··una guerra prolongada, a pesar de recibi: en 

?rendes proporciones material llAlico principalmente de los Estados Unidos. Aun

CI"~' China p-1 d6bil e inferior al enemigo en poderlo ec0116mico-militar y en ca

pacid•d pol!tieo-organizativa, exiat!en factores confi1ble1 o pr09re1iatas como 
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el Partido Comunista de China, su ej~rcito y el hecho de ser un vasto territo---

rio121. Mao defini6 la resistencia armada contra Jap6n como guerra justa y dett!_ 

c6 el hecho de que no exist!11: otra alternativa, pues "La experiencia de la lucha 

de clases en la 'poca del imperialismo nos enseña que s6lo mediante la fuerza del 

~· la clase obrera y las dem&s masas trabajadoras pueden derrotar a la bur~ 

gues!a y la clate terrateniente armadas; en este sentido cabe afirmar que s6lo -

con el fu~il se puede transformar al mundo entero. Somos partidarios de la elim1 

naci6n de la tJUerra; no deseamos la guerra. Pero s6lo mediante la 9uerra se pue

de eliminar la guerra. Para ac11b11r con los fusile::, hay que cmpu~ar el fusil."122 

Er.ta posic16n de Hao tuvo lugar cerca del inicio de la II Guerra Mundial, siendo 

el rc&Ultodo del choque y deslinde de contradicciones entre los poderes de Curo-

pa, EstadoE Unidos y Jap6n. La guerra provoc6 nuevos cambios y la opcrtunidnd de 

er.üncipaci6n de algunas nnciones oprimidas. Por este motivo y por el aumento de 

conciencia en les clates obreto-compeainas de las naciones coloniales o sem1col.2, 

niales, Moo indicaba que el sistema imperialista estaba a punto de morir y como 

contecuencin de la crisis econ6mica-pol!tica del imperialismo japon,s, 'ste .se -

enfrentaba a le mis~a situaci6n. Una vez que la Uni6n Sovietica declar6 la gu~ 

rr~ al J11p6n y como consecuencia de la bombas at6micas norteamericanas, este se 

rindi6 el 15 de agosto de 1945, ocasionando.la eliminnci6n de un frente de gu~ 

rrn a lae fuerzas revolucionarias chinas y el consecuente resurgimiento de la d.s, 

ci~iva guerra civil. 

Por lo que corretponde a la actuaci6n del imperialismo norteamericano en Ch! 

na, no sólo fue uno de los primeros en obtener ventajas de la situaci6n, cuando 

en 1844 exigi6 la firma del Tratado de Wana·hsia, sino que a trav&s del tiempo -

conUnu6 51.1 part1cip11ci6n. Sin embargo, fue der:pues de la I Guerra Mundial y so

bre todo a ralz de la 1nvasi6n j11ponesa en Hukden (1931), corno consecuencia de -

tru nueva posici6n polltica-econ6mica, cuando eceler6 su injerencia en los asun--
123· 

tos de China • Durante los dlt~os años del gobierno de Chiang ~ai-chek, Esta-

dos Unidog concedi6 ayuda t'c.n1ca-m111tar-econ6mica, firmó algunos convenios co-

1110 el Acuerdo Chino-tlorteamericano de Transporte A~reo del 20 de diciambre de -

1946 y el Acuerdo Bilateral Chino-tlorteamericano de Ayuda Económica del tres de 
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julio.de 1940. De esa 111anera, "SegÚn dato11 revelado11 en RclacioneE de i;i:tados u-

nidos con China, Libro Blanco publicado por el Departamento de Ectado de los E&. 

Ul1. el 5 de agosto de 1949 1 el valor global de las diveruas clases de ayuda pro

porcionada por los ~E.UU. al gobierno de Chiang Kai-shek, desde la época de la -

Guerra de Resistencia contra el Jap6n hasta 1948, sobrepas6 los 4 1 500 millones -

ele d6lerel! norteame~icanos ••• 11124 }!ao explicc5 que con esta· dtuaci6n de elevada 

injerencia econ6mjca-pol!tica norteamericana y de_ otros poderes, as! como sus 1• 

rreconcil!ables contradicciones interna! y externas, la pr&ctica imperialista i

ba preparando su propia ruina, al propiciar el curqimicnto y coni:olidaci6n de 

condiciones morales y materiales. Las condiciones morales estaban representadas 

por el despertar de las grande!! 111asas populares y EU adecuada d1recci6n en las -

colon!l'ls o sf!micÓlonias, ad cor.10 en las mitrnzu: potenciai: i1:1pcrialistai:. Por ru 

pnrte, las condiciones mate~lalcs las indicaban ·el eEtablecimicnto de f5bricaa, 

ferrocarriles, fusila• y caftanes. 

Aparte do cue~tionar la pr&ctica imperialista nipon-nortcamoricana y la for

ma d<? vencer BU dom1.nAci6n en China, en los 111 timos cinco años previos al. t.riun-

fo del movimiento rP.volucionar1o 1 debido a la necesidad do un gobierno de coali-

ción r¡ue reorganizara la nueva situación y a l~ exi7encia ~e tic=ras por parte -

d~ lo~ cam¡>f!'sinos, Mao se preocupó por destacar les condiciones b!ricai: que de--

b{an predoninar en el m.1evo sistema agrario, comercial e indui:trial. ~Josto que 

l~ refor~a radical del aiotema agrario era un objetivo fundamental de la revolu-

ción china, eri 1947 el Partido Comunista Chino celebró la Confnrencia Agraria Na 

~y elaboró las Disposiciones Generales de la Ley Agraria de China,.que de 

!n~orl!~to iniciaron DU aplicación. Las principales disposiciones reaultantes fu,! 

ron: 1. ~a abolic!6n del sii:tema agrario de explotación f11Udal y som1feudal, co-

loc6ndo en i:u lug~r al sistema agrnrio de la tierra para el que la trabaja; 2. -

En las aldeas, las aoo!is!~coes campesinas se encargar!an do todas las tierras -

de los terratenientes y de toda·s las tierras públic11s, ambos ser!on dictribu!das 

por igual; 3. En la~ aldeas, las asociaciones campesinas se encergnr!en del gan.!!. 

do dn labor, los instrumentos agr!colas, las viviendas y los cereales, eer!an -

distribuidos entre 111s gentes pobres125• 
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Pera le 1nstaurec16n de la nueva estrategia econ6mice delineada por Y.eo, !. 

ra necesario •confiscar las tierras de la clase feudal y entregarles e los caMp,! 

sinos; confiscar el capitel monopolista, cuyos cabecillas son Chiang Kai-shek, 

T.v. Soong, H.H. Kung y Chen Li-fu, y entregarlo el Estado de nueva democracia; 

proteger le industrie y el comercio de la burgues!a nacional: e~tot son loe 

tres principios cardinales del programa econ6mico de la revoluci6n ce n~eva de

mocracia ••• •126 Estas medidas er•n vitales, ya que China como Meo lo indic6 s6-

lo contaba con un 1~ de indu1tria moderna contra un ~~del sector egr!cola, -

reflejSndose es! f!U estado de atraso. Ad11111As 1 tente la actividad comercial·cua

litativa como le· industrial de nuevo tipo 1610 ser!•n posibles en una China li

bre, democrAtica y unificada. 

De otra parte, casi diez a~oe deepues de la insteurac16n de la República Po

pular de Chine, en forma retrospectiva Meo carad:erb6 el sistema imperialista 

. y los ceaccionarios como tigres de papel. Deelar61 "••••1 ilnperialimno y todos 

los reaccionarios tienen un doble carActer1 son tigres aut6nticos y al mi!mo -

tiempo tigres de papel ••• para destruir la domineci6n del 1mperia11f:lllo 1 del feu

dalismo y del capitaliimo burocrAtico, el pueblo chino neeesit6 mAs de cien a-

~os y perd16 decenas de millones de vidas antes de lograr la victoria en 1949. 

IM1renl tNo eran·tigres vivos, tigres de hierro, tigres aut,nticos7 Sin cr,,bergo, 

al final se transformaron en t19re1 de papel, tigres 111Uertos, tigres de reque-

s6n de soya."127 Agreg6 que a~n cuando a Hitler y Huasol1ni se les consideraba 

muy fuertes, as! como tambien la utilizac16n e impacto de la bomba at6mica por 

los norteamericanos, no obstante, se pueden catalogar como tigres de papel. Por 

consiguiente, 1610 el pueblo es realmente poderoso. 

De conformidad con la exposici6n precedente, es ~aible afirmar tres puntost 

t. Le experiencia adquirida y la lucha demostrada por 1011 obreros, campesinos y 

estudiantes durante la prActica de 101 poderes imperialistas, les forj6 el ca-

rActer para el triunfo de futuras empresas nacionales y el derecho a manifestar 

su propia dec:ili6n frente a l·os asuntos internacionales; 2. Eaa mbma experien

cia y movilizac16n, as! como por el hecho de ser una de las c1Yilizaciones ~s 

antiguas del mundo, con valoree pr~pioa y su correepon11e~te herencia cultural, 
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han permitido cie~ta diferencie en la prÁctica con relaci6n al socialismo de lá 

Uni6n Sovietice; 3. Despues de proclamarse la Rep6blica Popular China, el~ 

do Comunista Chino y las fuerzas populares han impulsado la reafirnac16n pol1t,! 

co-econ6mica, permitiendo con el tiempo la presencia y conlilllta ante lot con~ 

flictos internacionales, lo cual a su vez explica el esfuerzo por alcanzar la -

consolidaci6n de su s'istema soc1o-pol!t:1co que d!a con d!a se constituyo como -

un ejemplo a seguir. 

o. CONCLUSION. 

Al caracteri:ar el imperialismo contempor&neo como producto del proceso ~i,! 

t6rico o la correlaci6n entre teor!a y pr&ctica, conviene clarificar ln~-

ci6n del imperialhmo y el c11cit11Hsmo, as! como su ª!'11cac16n .en el cnf'o con-

creto de Chin11. Todo esto, en funci6n de lot autores considerados. 

En su Estudio del Imperialismo y medi11nte la teor!a del tUbconsumo y exceso 

de ahorro, Hobson no pl11ntc6 concretamente la diferencia o acercsmiento entre -

imperialismo y capitalismo. Sin emb11rgo, explic6 que la consolidaci6n de las.!!:" 

sociaciones monopolistas y del capital bancario e industrial, s6lo ~ue posible 

por la excesiva producci6n de bienes y capitales m&s allA de lo nece~ario para 

el consumo 1nte1110, .as! como por.la 1nversi6n del capital en &reos extrafronte

ras. Este proce·so iniciado con mayor consistencia 11 pertir· de los eños 90, se -

explic6 tambien por la cooperaci6n del aparato pol!tico-militar y la corriente 

1deol6qica del d11rwinismo social que planteaba la nececidnd de dcmottrar la.!!!., 

ciencia social de 1011 poderes capitalistas 1 · ademSs de buscar la· 1mplantaci6n de 

una "nueva-civil1zaci6n". En gran parte, Hobson ejemplific6 esta afir.:laci6n re

curriendo 111 ceto de China. Bajo estas con1ideracion~s, se afirma que las dife

rencies por ~l planteadas se ubicaron en la magnitud de los cambios en Europa, 

Estados Unidos y Jap6n, no s6lo econ6m1cos, sino talftblen pol!ticos e ideol6q1~ 

cos, como determinantes de la nueva ~poca. Por consiguiente, dej6 entrever que 

el imp~rislismo'formaba P!rte de un estadio m&n amplio del deEarrollo capitalis 

ta, caracterizado por el desarrollo. de•iqual de IUS fuerza• productivas. 

Del imperialismo af1r1116 que erri un proceso irreciond o una perverd6n de -
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la naturaleza del nacionalismo, porque fue solo racional y ben~fico para 105 gl1!, 

pos financieros e industriales, quienes se convirtieron en par!aitoc econ6micor 

del imperialismo. A diferencia de otros autores, Hobson se preocup6 m!c por ana

lizar el impacto del imperialismo en el Este de Asia y concretamente de China, -

en donde se reflej6 claramente el car!cter del imperialismo, porque era un campo 

de buenas oportunidades para los negocios de loe empresarios extranjeros. Respe.s, 

to a la existencia de condiciones potenciales de China para desarrollarse, Hob-

son cuestion6 qu~ pasar!a al Chine se desarrollara al estilo euro-norteamerlcano 1 

consider6 que en tal sltuac16n serla efectiva la pretendida pol!tica del peligro 

amarillo. Por otro lado, es pertinente destacar que el m~rito de Kobson radlc6 -

en haber sido el te6rico que realiz6 el pr1mer estudio serio e importante del ~ 

imperialismo correspondiente a Inglaterra y otros poderee, esto. sin recurrir am

pliamente a las categor!as manejadas por Marx. 

Tanto Hilferding como Lenln ubicaron con mejor eentldo el lugar que ocupan -

los procesos del capitalismo e imperialismo. Ambos coincidieron en que el imp~ 

rialismo ~z la fase dltima o fase superior del capitalismo, indicando este sent.!, 

do evolutivo mediante un avance cualitativo del nuevo modo de producci6n con l!IUS 

relaciones e implicaciones. Hilferding consider6 al moderno ir:lperiallsmo como la 

manifesteci6n suprema del caoital financiero o la dictadura de lo~magnates eapi 

talistas, porque controlan el poder econ6mico-pol!tico-mi11tar de sus estados de 

origen y por concretar un mAxlmo de beneficios. Lenln explic6 que el viejo capi

talismo en donde imperaba la libre competencia se caracteriz6 por el predominio 

de la exportaci6n de mercanc!aa, pero lo determinante en el moderno capitalismo 

es la concentraci6n de la producci6n y la exportaci6n de capitales, p~r lo eual 

el imo~rialismo ea la fare de desarrollo monopolista. 

Por 1!11 parte, Luxemburg, Bujarin y Hao, hasta cierto punto caracterizaron la 

int~racci6n entre caoltalismo e imoerialismo, de lo cual puede considerarse re-

sultante el imperialismo capitalista. Esto, considerando la adecuada delimlta--

ci6n espacio-temporal efectuada por dicho1 autores, quienee tol!laron como base le 

aportaci6n anal!tica de Marx, Hilferdlng y Lenin, en ese orden. Luxemburg efirm6 

que adn cuando el imperialismo contemporAneo ea la fase de la mayor competencia 
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d~l cao1tal 1 ha eftado 11qado estrechamente a lae fot"!'las preca~it~l!~tas ~e nro 

ducc16n, las cuales han constituido el medio h1st6rico para la acumulaci6n del 

capital, no obstante la deEti:ucci6n o modificaci6n de tas econom!as locales co

mo en nl c~eo de China, ya que constituy6 una confrontaci6n cl~tica entre un m.2. 

do de prod•Jcci6n cnpitalh:ta y otro precapitali::ta. 2ujarin Eostuvo que el imp!! 

rialimo se caractcriz6 por ru poHtiea de conquista, en donde tuvo lugar ~a~ 

nif~Ftec16n de la comoeteneia entre loe truets caoitalistas nacionales, quienes 

con ligeras modificaciones hasta hoy controlan la econom!a mundial, con base en 

una concentraci6n y_centraHzaci6n de la "roducciE-n, as! como de los capitales, 

!!'.an!.fett~ndo::e ambo! proce!'OS en forma horizontal y vertical. Desde luego, fre!! 

te a la consolidaci6n de la econom!a mundiill 1 el apoyo pol!tico-mi11tar fue de

d.11ivo. Tmnbien ··et importante destacar la posic16n de f.tao, quien al sostener· -

la historio moderna v contemnorAneo de China fue la historia de la aoresi6n im

nert~11rta, lo jui:to radicaba en la necesidad de terminar con tal ¿gresi6n, ~ 

pues et !m~erialia:10 no parec!a tan fiero, mas bien ere un tigre de papel. Como 

;e conocP. 1 el movimiento revolucionario chino se bas6 en el enfrentamiento de -

la fncci6n rola contra la~, imponiendose la pr1.Mera. 

Ante el enfoque neomarxista de enfatizar al nuevo proceso imperialista pri.!l 

cipalmentc mediante los m6viles econ6nicos, Schumpeter reconoc16 .tal enfoque, a 

~~ror de no concebir al imperialismo contempor6neo desde el punto de viEta so-

ciol6qico. Schumpeter consider6 al nuevo imperislicmo corno uno dicpo~ici6n in-

íun<1·11r ... ntNJ11 e 1rr.;ic1onal debido 11 11Ue las ~lites condicionan 111 din~mica impe-

ricli~tH, al buHcnr oportunidade~ lucrativa~ mediante la explotar.i6n de rccur--

~os '! nuP.vns posrif"ioncs coloniales, pero tanhien con bi'!sP. P.n las actitudei; no -

ccnferada" dP. detcrmin~~as clases nociales, al no buscar resultados de rcnle! y 

concreto~ intcre!~~ nncionnten. 

De CFc nodo, en la ~peco contempor6nc11 roe han distinguido los imperialiSMot 

de las ~lites y no ilr¡u~llos de· los put:?bloE:, cuyo car&cter de "irnperielirmos po

puleror." anteriores lo i:eñnlti Schumpeter, en el sentido de que hab!a una dicpo

sici6n 111nyoritllria entre lll poblaci6n de loe esttidos que emprendlan una guerr.11 

de conquista o en defen~a de la relig16n. 5chu~petcr dectac6 el cnrActer ntAvico 
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o de ctraEo del imperialismo actual, porque refleja cond1cionc6 de exi~tencie no 

del 'prer:;ente isino del pasado, pues. les m6viles de lor:; 1mpcrial1611los nnteriorez -

EÓlo han perdido cierta vigencia, no obr:;tante, las pr!cticas !mpcrialist&s ac-

tu11lcs se consideran "r.i!:; civilizadas"• Schumpeter catalog6 el nrunrlo Dctual como 

un mundo fundamentalmente caoitalista, cuyos inicios se situan a partir de la t! 

t']Unda, mited del dglo XVIII, desde entonces los empre1>arios capitalirtat butca-

ron el dominio de la msquinarie eEtatal. Desde i;us muy particulares contideraci~ 

nea, Schurapeter afirmó que es una falecia concebir al imperialismo corao una fase 

necesaria del capitalismo, o hablar de la evolución del ca~italimno hacia 91 im

perialisr.io. Con este argumento, Schumpeter encubr!a la prActica imperialista co!!. 

tempor&neo, destacAndo en i;u lugar el sistema capitalista desigual. 

Respecto a la ubicación de las naciones desde el punto de vista de su desa-

rrollo 1 Luxemburg y en cierto modo Schumpeter, se~alaron que la existencia de m.2. 

doe de producción capitalistas y precapitalistas, ha sido una situación hist6ri

ca. Bujarin indicó la existencia de estados industriales centrales v estados a-

grarios periféricos, dando lugar a una desproporci6n en la producci6n industrial 

y agr!cola. Lenin resaltó el desarrollo desigual de los estados incluctriele~. S.!, 

i::\LÓ la exhtencia de tres niveles, es decir, los estados "viejos!', lo! "nuevos", 

as! como el caso de Ru~ia y otros estados en los·euales la pol!tica del imperia

lismo participaba de las ralaciones precapitalistas de producción. De acuerdo a 

estas delimitaciones, China se caracteriz6 por ser un estado precaoitolista, .E!!:.. 

rif~rico, con un desarrollo deciaual de su agricultura e indu~tria. Siendo prec,!. 

samente su aituaci6n de debilidad lo que permiti6 a lo• poderes imperialistas u

na con~iderable injerencia en sus asunto• acon6aico• 1 po11t1cos e ideol69icos. 
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V• CONCLUSION GENERAL. 

Para caracterizar la pr&ctica ccon6mico-pol!tica del imperialismo durante ~ 

los a~os 1870-95 y hasta 191S, desde la perspectiva de los poderes centrales o -

desarrollados y desde la situaci6n periférica, o de pa!s atra~ado corno China, se 

consideran los sigu~entes cinco procesos ecenciales. 

·primero. Al hablar del imperialismo, este se considera cono una catcgor!a --

h1~t~rica especifica, entendida a la manera de Duja:in, es decir, como la P~p~e-

E16n del sistema que a partir del plano econ6mico, lign al capital monopolista -

con el estado. En su proceso ha sido singular un gr.:ido ampliamente cualitativo -

de los m~todos y prácticaG del capitalismo, el cual a su vez se caracteri?.a por 

la reproducci6n del capital que han realizado ~os poderes en la mayor parte del 

mundo, y cu correspondiente afectaci6n o colaboraci6n de la maquinaria pol!tica, 

militar e 1deol6gica. Mediante esta caracterizad6n, se afir::ia que el c.:ipitalis

mo ba~ado cada vez más en la participaci6n del estado, es el fundamento del imp!. 

riülisno contcmporSnco. 

Segundo. No s6lo en Europa Occidental y Est~dor. Unidos, cinc que tarnbien· en 

Jap6n, el capitalismo hab!a avanr.ado considerablemente. sin embargo, tal desarr~ 

llo era desigual, desde la perspectiva de la contradicci6n ent•c lac clases &O--

cialer. de loe poderes, desde aqu~lla de los diferentes niveles cualitativos al~ 

cEnza~os por las fuerzas productivas. Y en consecuencia entre las naciones, pues 

si bien i:e menciona aqu! a Europa Occidental 1 algunos estados cono España 1 Port.!!. 

gal, Austr1a-Hungr!a, Rucia e Italia, apenas si iniciaban cu despegue hacia un -

mejo~ detarrollo capitalista, no obstante su participación en alianzas y absor-

ción territorial, corno en el ce~o de Rusia e Italia. 

Tercero. Se~n tac delimitaciones precedentes, el proceso de apertur~ y pau-

latina penetrnci6n en Chinr lo rcal1z6 primero Inglaterra 1 a cuya pol!tica se a-

soci~ron Franci~, Estad~s Unidos, Rusia, Japón, Alemania, B6lgice, principalmen

te. Jlondo d.terminante en t11l comportamiento el nivel de poder econÓi!lico-polit.!, 

co-milltor alcanr.ado 1 la conveniente rnanifestac16n ideol6gico y la pol!tica de -

freno y equilibrio, entendida en ~arte como una participaci6n igual ante las~ 

cesiones y la influencia pol!tica. 
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Cuarto. Desde los anos 30 los empresarios y compa~!as extranjerar de lor. P.2. 

dcres fueron avanzando considerablemente en la penetraci6n religiosa, ccon6mica, 

política, cultural e ideol6gica en China, no precisamente por medios pac!ficoG. 

Pero las crecientes necesidades de materias primas, venta de mcrconc!or, coloc! 

ci6n de capitales co~o empr~stitos o como inversiones y la satiEfacci6n pol!ti

ca de dominio, permitieron a los poderes de Europa, Estados Cnidos y Jap6n, en

causar un decisivo movimiento de penetraci6n imperialista durante 1895-1915. 

CUinto. Aparte de los elementos indicados en el pu~to anterior, un proce~o 

que aceler6 la actuaci6n de los poderes en China fue la guerra emprendida ror -

Jap6n, esto corno consecuencia de sus particulares aspiraciones expansionirta~ y 

con base en la asim1laci6n pr6ctica de los m~todos y t~cnicas..euro-norteameric.!!. 

nas. 

Teniendo presente 6stas delimitaciones, a continuaci6n se indican otros pr.2. 

cesos no menos importantes, que aón cuando no conservan un orden.16gico o cron.2. 

16gico, ello no impide su 1nterconexi6n y justificaci6n. 

t. Antes, durante y despues de la decisiva penetraci6n econ6mic~-pol!t1ca -

imperialista de los principales poderes de Europa, Estados Unidos y Japón, el -

control que dichos poderes alcanzaron en China fue amplio. No obstante, erta P.!;. 

netraci6n se realiz6 en zonas especificas y determinados grupos FOciales de Chi 
na como los empresarios e intelectuales, que adquirieron hasta cierto punto un 

carActer occidental o japon~s. En el proceso de injerencia extranjera en China, 

es importante se~alar que existe la necesidad de aclarar le pos1c16n de Holan-

da, puesto que les fuentes hasta ahora ci;,1sultadas no remiten mas que en m!nima 

parte el papel desempenado por sus empreEarios y compan!as. 

2. Durante la decisiva penetraci6n imperialista, el hecho de que China no 

pudiera contrarrestar esa acci6n se debi6 principalmente al m!ni.~o desarrollo -

de sus fuert:a11 productivas y al desequilibrio cualitativo de sug recursos mili

tares. ta absorción parcial de China desde el punto de vista econ6mico-pol!t1co 

demostr6 en la prActica que, la 90atenida convicc16n de 1Uperioridad cultural -

ante loa "barberos" fue ~lo en teor!a. Sin ~ar90, como reapueeta a tal humi-

1laci6n surq16 un ndmero condderable de chinos J.nterer.ados en el conocimiento 
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.Jo !os ;:;.v01nce& tácnico-cientif1co11 euro-norteamericeno11 y del .JepÓn, con la fin!, 

lid,;id de ¡:-ol'.1-er i1'-0cl1ticar su11 eatructura• pol!Uco-econ6m1cas. Y aunque tambicn -

ol gobierno chino propici6 alguna• reformas, la opc16n por el cambio E6lo avanzó 

parcial y lentamente, debido a la carencia de programa• radicales de cambio. A&i 

por ejeMplo, procesos escnciale11 para el cambio comercial e industrial como la -

fijación de un sistema monetario uniforme, as! como un sistema uniforme de pe•o• 

y medidas, no fueron re6Ueltos. 

3. Ante la penetración imperialista, el pueblo chino manifestó ~u resisten~ 

cia e inconformidad de menera pacifica al denunciar la agresión y exigir rcfor~ 

:nnE reivindicativas, pero tambien en forme violenta que conllevó graves con

cuencias, como sucedi6 con el Movimiento I-jo tuan. Por EU parte, ante la ere--

·ciente injerencia extranjera el gobierno chino propició ciertos cambio& institu

cionales que hicieron menos desfavorable su condición de debilidad y Eojuzgamie.9, 

to. 

4. El car&cter de la pr6ctica imperialista en China se caracterizó por dos ~ 

alternativas: primera, fue. perjudicial en el sentido de que los poderes expansi,a 

nistas se preocuparon principalmente por la extracci6n de recursos econ6micos y 

la limitación de los derechos pol!tico• frente a l•• deci11ones de acuerdos o ~ 

tratados· entre los poderes, cuando ten!an que reselver una situación concreta, -

como en el Tratado de Paz Ruso-J1pon~s1 Eegunda, fue ben~fica en el Eentido de·

que p"rmitió el surgimiento y f'.omac16n de un nuevo tipo do de::arrollo econ6mico

polltko, el cual originó el i::urgimiento de dos nuevas clases socialer;,. es decir, 

la clase compradora que se convertirla en gran burgues!a y el proleteriado, e~t• 

Últlr.10 cof.10 la fuerza motriz de la lucha contra el imperJ.albmo. 

s. La pol!tica imperialista en China fue leq!tima ee~n las aspiracioner; de 

lor e~presarios y compañias extranjera•, pero desde el punto de vista del pueblo 

Y gobierno chinos fue ilegitima o anormal, porque representaba una agresi6n a &U 

autodeterminación y la oportunidad de continuar una vivencia hasta cierto punto 

pacifico de aftoc anteriorca. 

6. Tiene sentido destacar una vez Úi; que en el proceso de expandón illlperi,! 

liata, aparte del poder econ6m1co-pol1tic:o, el militsrilllftO, 111 actividade• rel,1 

' ' 
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'.: ir.-rnr, la <ictividatl ec!ucativa 1 las campaño1s publicitarias como la del Feligro 

.. ~~rillo y la ideolo9la del darwinif.DIO social, desempeiiarcn en China papeles de 

·• it"l ll"portancia. 

7. En una primera instancia, tanto Estados Unidos como Inglaterra utiliza

ron en cierto modo al Jar6n como defensor de sus intereses. en China, eegÚn lo -

;-ro~6 su no injerencia en la primera guerra con China, pero principalmente ante 

'.a ·JUo:lrr.1 enpren-:ildn contrn íluda. En una segunda instancia, Jap6n se rebel6 y 

con=ccuontcnente se adjudicó la encr.iii:tad de dichos poderes, al no estar de a

·-1<>r.do con la pol!tica norteamericana e ingl~:;il en lil cuestión de M11nchuria, al 

:01'.mtcur de formü unilateral las Veintiuna Demandas a China, y al invadir el N,2. 

reste ce China en. los años 30 de este siqlo. 

8. ~e a~~ordo con el grado de rivalidades o acercaraientos en que los pode-

r·~~ ~n vieron envueltos, a cauca del logro de concesiones en China y las alian

'~" c o acuerdos firnados, esta situeci6n repercuti6 hast11 cierto punto en la.!..: 

G! .. nTa r:undiál. Por ej émplo, aún cu anclo en China el t!esarrol lo comercial e in-

uu ::triul alem.§n fue considerable durante varios años, a partir del estableci

ciiento ne su esfera de influencia. Despues de 1905, como un reflejo de su aisl.! 

:~ionto, ccto tambien repercutió politicamente on los a:;untos de China, pues ya 

r;c ~e le tomaba .:in cuenta. otro caso lo constituyó el hecho de que ::o::io con"se

~ucncia de la alianza con Inglaterra, Japón se apoder6 dP. la posasión alemana -

·::r. Ch!.n.-:. Uno :n.311 lo fue la :-iodción de Italia que a pesn· de renovar la Triple 

:.1-~P.nu., l!!'.'ta no r.e r<:?fer!a al C:ste de Asia y puesto que It<:1l1a no tenia a

nl.!.o: inbrcses, por lo tanto no protestó abiertamente la actit\td j ·~ponesa y m.! 

='·"'= r.o::::-!.ó :'.!l riccgo de apoyar decididamente a Alemania en el e~cenario europeo, 

..• l ,: .. ,i::iut".!lr w neutralidad ante el conflicto mundial. Algo similar se prerentli 

~n r.1 ca~o de Rusia, pues en cierto modo como derivación de su alianza con Fra~ 

~in y l~ <l~limita~ión de interesen con Japón, ello le llevó no s6lo a formar ~ 

parte do la E:ntente, nino c¡ue 'en la cuestión c!e Mt1nchuria no permitió la inje

rr,nr.:in alP.mana. Por ru parte·, los financieros anglo-i'rance1<es 11nte 111 perspect.!, 

'!!! d'.! q1J'.! el Progto Jugu::nq quedara bajo control alem~n, re11rt:tv11!'.'nn cu part.!, 

cir11ci6n '/ s6lo le concedieron un.i 111!nima participaci6n, est11 cituaci6n fur-
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viaria excit6 los puntos de vista en Europa. 

9. Consider&ndo que en China una de las contradiccione~ principales se cen~ 

traba entre el imperialismo y la naci6n China. Concider!ndo tambicn los plantea

mientos de los cap!tulos II y IV relativos a la penetraci6n gradual del impcria

lii;mo en China y al imperialismo como proceso hist6rico 1 se concluye que tanto -

la tcor!a como la prlíctica del imperialismo reflej6 una amplia correspondencia -

on o: caso de la sociedad China. Sin embargo, aunque la prlíctica imperialista -

convirti6 a China en una naci6n semifeudal y semicolonial, tambien perr.1itió el -

nirgimiento y desarrollo de un movimiento revolucionario de emancipación, dirig! 

do primariamente por la Liga Revoluc.ionaria y el . Guor.tindang de sun Yat-sen 1 lue

go por el Partido Comunista de China, as! como las fuerzas obrero-campesinas-es

tudiantiles. Ante esta situac16n, Mao dirigi6 la lucha teórico-prlíctica contra -

el imperialismo y las fuerzas semifeudales que constitu!an los problemas mlís gr!_ 

ves de China, critic6 y plante6 las alternativas correspondientes ante el acosa

miento e injerencia del 1mpcrial1~o japen6s y norteamericano, con el ebjetiv.o -

primordial de establecer una·RepÚbllca Popular Democrlítica Unificada. 

10. Es pertinente destacar que la pol!tica de auto-fortalecimiento chino s6-

lo a1canz6 cierta realizac16n de objetivos nacionalistas con la Revoluci6n de -

.:!21! y la proclamación de la República China en 1912, debido al condicionamfento 

socio-pol!tico existente, a la posici6n de los poderes al exigir el respeto de -

tus garant!as e intereses anteriores, pero t~mbien por la obtenci6n de nuevos -

privilegios como en el caso de Inglaterra, Rusia y Jap6n. Adern~s, la situación -

comprometida de las contradicciones internac permiti6 que Yuan Sh1-kai hipoteca-

r~ de nueva cuenta o la Rep~blica China a un Con~orcio Bancario-Ferroviario In-

ternocional 1 el cual habla concedido (1913) un gran empr~stito. De éste modo, la 

pr5ctica imperialista en China continuar!a por varios nños. Durante parte de lo 

~poca contempor6nea de China (1919-49) 1 mientras Estados Unidos manifeGtaba una 

ornplia partic1paci6n en el des~ino de China, JapÓn se convert!a en el ogretor -

m~8 sobresaliente, pero la lucha del pueblo chino por su independencia y liber-

tad, darla un gran salto adelante con la proclamac16n de la República Popular 

China. -
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ANEXO "A"• CUADRO CRONOLOGICO. 

725. Surge la Academia Jan-Lin-Yuan en 1• Epoca Tang (618-906). 

1192. Sinte~a del Shogunado o Dakufu (Jap6n) en el Periodo Kamakura (1185~ 
1333) 1 como organizaci6n adminJ.atrativa. 

1275. Marco Polo llega a Pekln, sede del Dominio Mongol (1264-1368) 1 reali
za viaj ea interno a y trabaja para Kublal Khan. 

1368-1644. Epoca de la Dinaatia Ming (Brillante). 

1382. Se organiza el Gran Secretariado (~) en China. 

1392-1910. Dinaatia Yi en Corea. 

1405-1433. Oyen Jo dirige viajes marltimos por el Pacifico e Indico. 

1419. Autorlzaci6n comercial a loa japone11e1 an DyeklancJ. 

1497-1498. Vasco da Gama y au trisiulaci6n llagan a la India. 

1517. Barcos portugue1e1 en Cantono 

1540. Surge la Sociedad de Jer;áa en Eapafta. 

1557. Portugal conaique el arrenda~iento de Maceo. 

1558. Se inJ.cia la expan1i6n ruaa por.Siberia. 

1571. Establecimiento del dominio eapaftol en Filipinas. 

1592. Invae16n japonesa en Corea. 

1600-1834. Epoca de la Cia. Ingleaa de las Indias Orientales. 

16010 Hateo Ricci en Pekln. Barcos holandeses en Maceo. 

1602. clao Holande&a de las Indiaa Orientales. 

1603-1867. Periodo Tolcugawa en Jap6n. 

1624. Ocupaci6n de Taiwan por loa holande1ea~ 

1630. J.A. Schall von Bell recibe 1• cota1ai6n para reformar el calendario -
chino sobre bases "occidental••"• ai 6xito ••relativo. 

1636. Abajal como noveno hijo de Nurjaci concede a 111 dinastla el nombre.!!! 
Chin:J (~!~!'.?,!) 1 tamblen Ch1ng an forma abreviada. 

1637. Barcoa lngleaea en Canton. 

1638. Fundac16n de la Oficina para la Defensa y Control de loa B&rbaros 'o -
Li.-Fan-Yuan. 

1639. Exploradores ru101 llegan al Mar de Ojotat. Politice ai1lacioni1ta de 
Jap&n. 

1641. Factor!• holandesa en°Deahllla, Na9a1a1c1. 

1644-1661. Periodo de IMD:ü! Q)'eHp). 
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1644-1911. Epoca da la Oinaetia Ching. 

1652-1662. Fricciones intermitentes ruso-chinas en la reqión del Amur. 

1661-1662. Dyenq Chenq-qung Y· sus soldados expulsan de Taiwan a loe holandeses. 

1662-1795. Periodo de Kang-hsi (Hsuan-ye). 

1664. Cia. Francesa de las Indias Orientales. 

1683. ~os manchúes conquistan Taiwan. Autorizaci6n comercial a los holande
ses en Taiwan e Islas Pescadores (Penq-ju). 

1689. Tratado Ruso-Chino de Nerchinsk. 

1715-1718. Primeras Disposiciones Comerciales entre algunos poderes y China, re
lativas a Canton-Macao. 

1716. Diccionario de Caracteres Kang-hsi. 

1720-1842. Periodo Gung-iang (Co-hongl o de la Guilda de Comerciantes Chinos. 

1723-1735. Periodo de Yung-clyenq (Yin-dyen). 

1724. Conquistas manchGes de Dyingjai y Tibet. 

1727. Tratedo Ruso-Chino de Kiajta. 

1730. El Consejo de Estado (Dyun Dyi-chu) inicia sus funciones en China. 

1736-1795. Periodo de Chien-lung (Jung-li). 

1756-1763. Guerr~ de Siete Años entre Francia e Inqlaterra 

1771. Ru1ia conquista Crimea. 

1773. Supresi6n de la Sociedad de Je611s en China. 

1784. Llega a canton el barco norteamericano "Emperatriz de China". 

1793. Misi6n de G. Macartne~ a China. 

1795-1815. Guerras Napole6nicas. 

1796-1820. Periodo de Dyia-ching (Yung-yen). 

1799-1867. C!a. Comercial Ruso-Norteamericana. 

1804. N.P. Rezanov lleqa a Jap6n. 

1808. Los soldados de Napole6n Bonaparte invaden España. 

1814. La Sociedad de Je611s reinicia sus actividades en China. 

1815-1866. Confederaci6n Alemana. 

1816. Hisi6n de w. Pitt a China. 

1819. Los ingleses conquistan Singapur. 

1821~1850. Periodo de oao-guang (Min-ning). 



18~3. Declaración Monroe. 

1826. Inglaterra inicia la absorción de Beirmania. 

1830. Primer ferroc11rril 1 .1!nea Liverpaol-Manchestor. 

1832. Se e1tablece en China la c!a. Jardine-Matheson. 

1939-1842. Guerra Anglo-China y Tratado de Nankin. 

1942-1943. Epoca de los tratados desiquales entre China y los poderes. 
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1843. Tratado Complementario Anglo-Chino de Jumendyai ("puerta del tiqré). 

1844. Tratado Comercial Chino-Norteamericano do Wang-hsia y Chino-Pranc6s de 
Juang-bu. 

1847. N.N. Huraviev gobernador de Siberia Oriental. 

1851. Convenio ~uso-Chino de Ilio relativo al comercio. 

1951-1861. Per!odo_de Ksien-fenq (I-d)~l. 

1851-1864. Rebelión Taiping Tieng-Guo o del Reino Celeste de la Paz Universal. 

1853. Impuesto L11cin (Li-dyinl. Banco Incorporado de la India, Australia y 

~ 

1853-1854. 1-1.c. Perry realiza la apertura de JapÓn. 

1853-1868. Rebelión "Nien" en China. 

1854. Tratado Nipon-Nnrt.eamericano de Knnaqawa. Nuevos avances rusos sobre la 

1854-18~6. Guerra de Cr1mea. 

1855-1873. Sublevación de los grupos Miao y Jui en Gueidyou-Yunnan. 

1856. Incidente de la nave "Arrow" y ejecución de Chapdelaine. 

1857-1860. Expedición an~lo-francesa a China. Tratados de Tientsin y Pek!n entre ~ 
China e Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. 

1858. Tratado Ruso-Chino de Aiqun. Jsp6n firma tratados comerciales con Esta
dos Unidos, Holanda, Rusia, Inglaterra·y Francia. 

1859. Control francfts sobre Saigón. 

18600 Tratado Ruso-Chino de Pek!n. 

1861. Se organiza en China la Oficina para Asuntos Generales o Dsunq-Li Yamen. 
Acta de amancipsción parcial de la servidumbre rusa. Tratado Comercial 
Chino-Prudano. 

18620 Se establece la Escueia de Idiomas Extranjeros o Tung-wen-guang. 

1862-1866. Hovilni•mto anti-extranjero en Jap6n. 

1862-1874. Periodo de Tung-dyi (Daai-chun). 

1862-1978. Rebftli6n Husul~ana del Noroeste de China. 
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1863-1908. R. Hart, Inapector General de Aduanas Marltimas Chinas. 

1865. Surge la Corporeci6n Bencerie Hongkong-Shengjei y le C!e. Wusung para 
Can1ino11, 

1866. Rusia intenta conEeguir la apertura de Corea. 

1867. China inicia el periodo de empréstitos. Rusia vende Alaaka e Estados 
Unido a. 

1868. Emisi6n de le Certa-..Turl!lmento en Japón. Trat11~0 Chino-Norteamericano. 

1868-1911. Epoca Meidyi. 

1869. Apertura del Canal de Suez. 

1870. Incidente de Tientsin. 

1870..1872. FC Tokio-Yokolama. 

1871. Ocupeci6n rusa de Ili. Tratado Chino-Jepcnéa de Tientsin. Jap6n inten 
ta ampliar sus privilegios en Corea. Miil6n Norteamericana a Giangtuil 
pare la apertura coreana 

1871-1873. Reformas fundementele~ en Japón. Misión Iwelcure e Estados Unidos y E~ 
ropa. 

1871-1874. Conflicto chino-japonés por el incidente de Taivan, resuelto por el -
Convenio Okubo-Gung. 

1872. Se organiza la Sociedad de Navegación de But!Ues Mercantiles de China. 
La Cia. de Transporte Kaiao Kaisha inicia 11.1a viajes entre Tokio-Oaeka. 

1872-1874. En Inglaterra se enfatisa la neceaidad de nueves colonias. 

1873. crisis Econ6mica Internacional. Alemania adopta el petron oro. Prime
ra audiencia de algunos ministros extranjeros con el emperador Tu.ng
dyi de China. Surge la C!a. Naval Mitsubiahi Shokai. 

1874. Tratado Frenco-Annemite o de Seig6n. Declarac16n China sobre Corea. 

1875. Tratado Rusc-Japonés o de San Petersburgo. Exped1c16n inglesa a Yun-
nen. Le cla. Mitl'UbiRhi Shokai ab1SOrbe e 11 C!s. de Transporte Kaiao 
~· PC Shengjai-Wusung. 

1875-1908. Periodo de Guanq-hsu (Dsai..ti•n>. 

1876. Tratado Coreano-Japonés o de Giangjue. Tratado Anglo-Chino de Dyifu. 

1876-1881. cr!ds 1:ccr.!··~,-- en Jl'p6n. 

1877. Primera• embajada• chinas en Inglaterra (0Uo·Sun9-dao) y Alemania. Em 
presas pequeñas jl'pconeFll& •e inteqren e la c!a. de Trencpcrte Unido= 
(Kyodo Unyu Y.ahhe). 

1878. Empresa Carbonera Kdpin9 en Chint1. Las Iales .Benin bajo control J1P2 
nia. 

1879. Mitsuru Toyame crea le Sociedad d•l Oc:'ano Negro (Guenyo 1hol con ce
r,cter exp11nlion1eta. AMxi6n jeponeA de 1•• Iala1 Lb& Dyiu. 
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1881. Se organiza le Adm6n. Telegráfica Chine. Tratado RuEo-Chino o de san -
Petersburqo. Cla. Inqlesa de Nevegacl6n Indochina. 

1882. Surge le Triple Alianza Europea. Conservadores contra innovadores en -
Corea, el movimiento lleva e un Acuerdo de Paz entre Corea y Jap6n. -
Banco de Jap§n. Une cOl!lpeñ!e alemana establece en Shangjai la primera 
planta generadora de electricidad. 

1882-1886. Corea firme tratados comerciales con Estados Unidos, Inglaterra, Alem~ 
nie, Rusia, Italia y Francia. 

1883-1885. Guerra Franco-Chine, termina con el Tratado de Tientsin. 

1884. Alemania adquiere Africa Suroccidental y acelere el proceso expansio-
nista. Nuevas luchai; de facciones en Corea. 

teas. Oficina de Admón. de la Marina de Guerra en China. Acuerdo Coreano-Ja
ponés. Convenio ChÍno-Japon&s de Tientsin relativo a Corea. J. Fiske -
enfatiza la polltica del Destino ManifieGto. I"'Us!6n de la c!a. de ~ 
'¡'1·a11buoctt! un.:\.Jo (¡:yodo Unyu Küisha) y Mihubbhi Shokai, el ruultado 
fue la c!a. Naval N1Ppon Yusen Keiaha. 

1885-1894. Yuan Shi-kai, Reddente Oficial .:.1. • 

1886. Protectorado inglés sobre Birmanie. 

1~87. Oficina de Admón. de Ferrocarriles Chinos. Proclemaci6n de le Unión In 
dochina. Portugal consigue en forma oficial 111 ce&16n de Macao. 

1888. FC Chino1 Tientsln-Pengku-Kaiping. 

1889. Banco Asi,tico Alem'n en Shengjai. ~rornulg11ci6n de lá Constituci6n en 
J11P6n. 

1890. La c!a. Norteamericana del Tabaco inicia BUS actividades. en China. 

1891. Alianza Franco-nu~~. 

1891-1905. Construcci6n del FC Transiberiano. 

1892. El Banco de Yokoj11ma abre une sucurEal en Shangj ai. 

1894. Oficina de la Admón. de los Ferrocarriles del Norte de China. Rebel16n 
Dongjdk en Corea. Jaí)6n y China se declaren la guerra el to. de agosto. 
Tratado Nipon-Coreano. Sun Yat-sen organiza en H9nolulu la Sociedad pa 
rd la Regenerdclbn de China. Tratado Anglo-Chino-Birmano de lÍmites y 
comercio. 

1894-1895. I Guerra Chino-Jepone11a, termina con el Tratado de Shimonoseki. Empr~.!. 
titos de Inglaterra a China. 

1895. Cnnvenio Chino-Janon~s de Retroceni6n de biaodung. Bance Ruso-Chino. -
Convenlo Secreto Li-Ca•sini. Fraca•o del levantamiento propuesto por -
sun Yet.-aen en Cantono Reriblica Provisional da Taiw~m. Mediante la -
firma de un tratado con Ch na, Francia obtl811e privilegios. Empréstito 
franco-ruso a Chine. Dyang Dyi-dung 11Ugiere una alianza con Rusia. --
Kang '!•1-wei y otros, presentan el Ke111orlal Colectivo de carácter cdti 
co-conetructlvo. -

1895-1915. Auge del lmperialillllO en Chin11. 

1896. Organ1zac16n del S.rvicio Postal Chi.no. Ll Junq-dyan9 vi•it• parte ele 
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Europa y Estados Unidos. Tratado Secr~to Ruso-Chino. Acuerdo Ruco-Ja~ 
nés. Empréatito englo-elemSn a Chin~. T:atado Adicional Chinc-Jlpones 
de Cornerc!o y Naveqe~ión. Contrato p~ra el FC Chino Oricntat. e a. de 
Desarrollo Chino-Norteamericana. Misión Comercial a Ssedyuan y Yunnan. 

1896-1905.Sheng Hiruen-juei director general de los ferrocarriles chinos. 

1896-1915. China organiza al<JUnas sociedades empresariales de nuevo tipo. 

1897. JepÓn adopte el patron oro. Tan ssu-tung partidario de la moderniza~
ci6n y un gobierno popular en China. Ocupac16n ator.1an11 dll D:iingdao. O
cupaci6n rusa de Puerto Arturo (Lu-shun) y Dalienwan (Dalni o Dairen). 
Sindicato Pek!n. C!a. del FC Chino OriP.ntal. Dance Ruso-Coreano. Dnnco 
de China. Li Bin-jeng e:cige sin bito la rovision del Tratad..> Secreto' 
Ruso-Chino de 1896. 

1897-1903. Construcci6n del FC Chino Oriental. 

1898. Oficina China para el Control de Ferrocarriles 'l liinas. Con\•cnio Hiehi
Rosen. Cien oles de Reforma en Chinn. Guerra Hüpanc-Norteamericana, -
teriñ'Ina con el Tratado de Parte. Convonio Anglo-l.tem.Sn para delimitar 
esferas de inf'luencia en Chin11. V1•AI" .Shi-Jrni y lo~ coni;ervadores ac--
tuan contra el Hovir~iento de Rcfor;.111. 1...c.r.t.L't'~º chiuo-elemlin relativo a 
Kiaodyou. Contr11to ruso-chino sobre Puerto Arturo y t?l i'C Manchuriano 
~· EmpréEtito an9lo-alem~n a China. Corporaci6n Anglo-ch1na. Co.!!, 
tratos chino-franceses. Concesión a los enpresar.ios belga-tranco-rusos 
sobre e,l FC Pek!n-Jankou. Contratos anglo-chinos. oyang Dyi-d.un9 publ! 
ce su Exhortacl6n al Estudio. Wang Kang-niP.n fortalece le opini6n de -
un gobierno popular on China. 

1099. Tratado Chino-Mexicano. Abolici6n de la extraterritori~lidad en Jap6n. 
Intento italieno pl'lra adquirir la Bl'lhía snn-m•m. cfo. Ferroviaria de -
Shandung. Administraci6n aduannl alemana en Dsingdao. 

1899-1900. Notas Hnx sobre la J?uerte Abierta. 

1899-1901. MovimiP.nto I-jo tuan. 'luan Shi-kai combate a los rebeldes. 

1899-1902. Guerra Anglo-Doer en Sudafrica. 

1900. Sold~dos de ocho potencias invaden China y ocupan Pek!n. La Corte aban 
dona Pek!n y te establece en Sinn. Lenin publica La Guerra en China, :' 
condenando loE abuEoE cometidoE por. RU$ia y otr.os poderes imperiallc-
tas. Convenio An9lo-Alem6n del Yan·Jdse. Acuerdo Alexeiev-Dse~ so
bre Hanchuria;, Dang Llsai-dynng y Dyeng Shi-liang pretenden ori;.::n!:::.::r -
levant:r.mientos en el Sur c!e China para "rettaurar a Cuang-heu", supri
mir l'l loo rebeldes, derrocar al régimen Ching y establecer una RepÚbl! 
ca. Banco Ruso 1\s!.!itico. Rusos en !-ias1><'nnpo. cfo. Anglc-China ele Mine-
da e Ingt.lnierla. 

1901. Tzu-hsi anuncia en Stan rn1 interés por la mo:!ernizaci6n. Pronosiciones 
Conjuntas de Dyang Dyi-dung y ¡,iu Kun-i. Protocolo Fincl :::-Jo tu'!n. -
Surge el Wai-wu-bu o Hinintet"io do i\<;11nt"s F.xt:edorP.a dirigido por el 
pr!ncipe Ching. Rusia concluye la ocup,1ckn de i·~anchuric.. Yuon Shi-kai, 
gobernadot" general de Jobei y Comanrlanto de las r'ucrzas llilitares del 
Norte. c!a. Francesa para Caminos de H.!.erro en Indochina '! "íunnan. Co.!!, 
cesi6n a Inglaterra. para instalat• y operar el cable Dal:u-Dyi.í'u-:lciJ ai
wei-Shangjai. Autorización a Rud¡¡ p~re ustableccr en J<.rbin una Ofici 
na Principal dP. Aauntos EY,tran!eros y del FC Chtn" O~iental. 

1902. La Corto China regresa a Pek!n. Ali~nza Anglo-.Japoneaa. Declaroci6n --

. ., 
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!:!:i!'d::...'~· Tratado Comercial Anglo-Chino. Hobson publica Un Estu
dio del Imperialismo. Tsai Yuan-pei y ceros, establecen la Sociedad E 
dücacional de China y la Sociedad Colegial Patrióticn, de tend~ncia -
revolucionaria. Por decreto se aprueban los matrimonios entre chinos 
y manchúes. Rusia y China firman un Convenio Relativo a ;1anchuria. -
convenio Anglo-Jaoon~s sobre Corea. Contratos franco-chinos ~ara el -
re D~endying-Daiyuan. Conce&ión a Inglaterra para el mantenimiento de 
le 1 nea tclegr!Uca Dalct.:-Kiaj ta. Socieded Minera Dyung Yuen de Jonan. 
La •:!a. An lo-Norteamericana del ·rabaco ampl!e. su injerencia en China. 
La e a. del re Chino Oriental instala en Dalni otra planta generadora 
de electricidad. Lienq Chi-chao insiste sobre l~ reforma. 

1903.~hine firma tratados comerciales con Estados Unidos y Japón. Se esta
blece en China el iUnisterio de Educación y de Comercio. Dsou Yung y · 
'JyJn<;; Dei-yen crganiZ3n en Shangj d la publicación denominada Ej ~rci
to Revolucion~rio. Gung Bao-dyuan, Tsai Yuan-pci y Dyang Dai-yen fun
dan en Zhangjei la Sociedad pera el Restablecimiento. Mediante obras 
comv s;ampal_!.a de ,\larrr:a y f l Despertar, Oyen Oien-jua hace denuncia o -
contra el .mperialitmo y el gobierno Chinq. Movimiento anti-ruso en -
Pelc!n y 3hangj al por la ocupación de Hanchuria. Rullia somete a la a
prob~cién China la Convención de Siete Puntos. Contrato anglo-chino -
para el re llankln-Dxinkiang-::.uctyou-:;hanyJ <1i. contratos franco-chinos 
para el FC Laokay-Gunming. 

1904. Japón declara la guerra a Rusia. El gobierno norteamericano recomein
da la ncut.:alidad. China declara :;u neutralidad. lllianza Anglo-France 
sa. Lo! ingleses invaden Tibet y con&iguen la firma del "Tratado de -
Lhasa". Juang Hsing, Oyen Dien-jua, 'l'ang Du-chenq y Sung Dyiao-yen, -
organizan en iJyangsha la .Sociedad ara el Renacimiento de China y la 
Zociedad de Oposición Contra el Ene~igo Comun. Doclaraci n Jayashi, -
9anco de la Oficina de Rentas PÓblicas en China. 

1904-19,5. ~uerra Ruso-Japonesa. 

H~S •. \cucrc!o Taft-i<ats:ira. Renovación de la Alianza Anq.:.o-Japonesa. Sun -
'f.i~scn orgciniza en Toldo la D n-Guo Tun r.mn UP.i u Liqd(J!evoluciona
t:"iil, ce China y el :Un 9ao o Poriod co del Pueblo. Trata o de Ports
mouth. Supresión of'ICiiiT"'del sistema tradicional de exfimenes en China. 
;;r;¡:-1e rerrocarriles Centrales Chinos, ab~r~ar!a Indochina. En Shang
jai tiene lugar el movimiento de boycot contra las mercancías norteame 
~ican3s en señal de oposición al mal trato de los obreros chinos en -
Estdtlos Unidos. La :•lota Rusa del Báltico es dorrotau11 en Tsushima. -
•:ontr¡¡cos ilnglo-chinos par.s el r'C Uaokou-Usinlua-Dst'!dyou. Katsura su
gia!:'f? una alianza entre Japón, Inglaterra y t:stados IJnidos. ~'unciona
~ios y empresarios chinos recuperan loa derecho:: dol FC J¡¡J\kou-canton. 
China y Japón firman un Tratado Relativo a Manchuria y el Sumario de 
t'cot:ocolos. El Hinisterio de Comercio y Yuan Shi-kai organizan exposi 
-:iones industrinlP.s en Pcldn y ·rientain. -

1905-1906. La Cor.1:.ri~c. :·,.,,,~titucional de los cinco ministros viaja a E:uropa, Es
tauos Unidos y JdpÓn. 

1905-19~7. ~evoluci6n en Ruaia. 

1905-1908. Plan Harriman para los ferrocarriles de Hanchuria. 

1906. Por decreto oficial fle acuerda la "apl1cnci6n de un gobierno constiti!_ 
cionol segÚn lo occidental"• Un edicto establece la reforma de laa -
principales otic1nan del gobierno. !.iu oao-yi y Dsai Shao-nan organi
zan un levantamiento en Bin~siang-Liuyang-Liling, el cual ea objeto -
de represión. c!a. Ja nesa d8l FC Hanchuriano del sur c!a. E:xporta
doro de Henchuriae C a. Naval de Doiren. 
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1907. convenio FrBnco-Jnpon~s. Acuerdo Ruso-Japonés. Acuerdo Anglo-Ruso rel.!, 
tivo a Europa, Iran, Tibet y Afqanist!n. Consolidac16n de la Triple En 
tt:!ntP.. Su Hd-lin y Oyiu Cyin diriqen un levantamiimto en :.njuci. Un 
ediéto menciona la iormnr.i6n ne una AFAmblee Nacional. Intento nortea
~eric11no de establecer un Banco Manchuriano. n11nco Industrial di! Oye
ki.1n1. Por sugvroncie de Chinv cnun-houan el Ministerio de Correos y -
comunicaciones pro:::enta un Plan Ferroviario. La cla. Royal Dutch-Shell 
or9aniza la c!a. Asi4tica del Pctr61eo. 

1~08. AC'Uerdo E. Root-Taka4ira. SiunQ Oyen-dyi propu~ve en Andying un mot!n 
armado dentro del ejercito imperial. El gobierno Ching publica los --
"Principios Generales ce la constitución Aprobada por el Soberano" 1 el 
r&~imen constitucional se cGtablecer!a do:::pues de ~ueve años. So~iedad 
de Navegaci6n de Sscdyuan. Sociedad ilinera de Lanclyou. Empresarios al!, 
~anes, ingleses, franceses y chinos, firman los contratos para el FC -
~;~~!.'.l~ll~Sud4ou-Bukou. Muere. el ernporador OUang-hcu y Tzu-hdo 
Contrato anglo-chino pi!ra el FC Shanqjai-Jandyou-Hingbc. El Banco de -
la Oficina de Rentao Pdblicas se reorganiza como el Banco Oa-:hiD9• -
Bdnco cto Conunicr.cioncs. Dnjo la iniciativa do Shcng Hsuan-juai surge 
socioé~d Jnn-Yc-~in9 pera la producci6n de cerb6n, hierro y acero. 

190S. Plan Kncx sobre le "ncu;;. .. o;lizaci6n" de los ferrocarrilet manchur1anoc. 
R. !lilí,•rdin9 publica .::1 C.'!pital Financiero. Jucng llGing organiza en -
Hongkong el Ej6rcito lluevo de G11anauung. Yuan Sh1-kai es dcstitu!do e~ 
mo Comandonte de llls i:Uor::as dol l'lorte de China y gobernador general -
de Jobei. Consorcio Eancario-Forroviar1o Internacional en China. 

t~09~1911. Per!odo de Pu-yi (Hcuang-tungl. 

1910. Ni Yinq-dien diriqo otra cublevación en Canton, a pe ser de le: derrota 1 

~un Yat-sen decir.e otro levantamiento. Levnnta~iento de Juana uakan -
en Centono Se convoca la Aeamblca Nacional pc:ra tratar la cuesti n --
constitucional. Jap6n ae anexa Corea. 

1911. Proyecto para la t!acionalir.11ci6n de los Ferrocarriles. Los obreros 'de 
la l!nea !~rrec Dytng~~a-Dyudyou proponen que te celebren huelgas gen! 
rales, este movimiento ee decorrolla dcspues en Junen, Jubei, sr.edycu 
y Guangdunq. Inqlalerra, Estados Unidos, Francia, Alemania y el gobie!. 
r.o de Pel:!n firman el Contrato 1'c Er:ior~cU.to J)llrll 111 construcc16n de -
los .ferrocarriles Centon-J;:nlcou :i Jankou-oxengc.'u del Proyecto Juguang. 
Surge i:l E:j Úrcito ce Ocfencores ée t"erroc&rr1les de Sa;edyuan. Juang - . 
Hsing ciiri9e el !·:ovi:nionto Revolucionario de Wudyang y lo lleva al --
tr.lunf'o. Znicilllr.•~ntc, Li ~uan-jung e& l'reüdente Provisional y Juang 
Hsing Co~andante ce las .ruerzas Armadas, con sede en NanJ:!n. El pr!nc! 
pe Chun r~nuncia co~o Regente. El gobierno de Pek!n nombra a Yuan Shi
lta !. Pri:r.or :·:lnirtl'o y CC!:lanúante c!e los Fuerzas del Norte 1 para nego
ciar con los rcbcldoc. Sun iat-sen llega a Shangjai, loe representan-
ter:; prcvincialec: lo eligen Proddente Prov1Eional. -;;u Ting-flmg organi 
~a en Shangjai el Gobierno Militar del Pueblo Chino. Renovaci6n de la
Alion::c •,..~, ..... ~-~cnnr.~. 1ndepentlench de l'ibet y lionqolia E~tcrior. 

1912. rrocla~ac!6n oficial de la ~epÚblica China. Del to. de ent:!ro al 14 de 
febrerc, Sun Yat-¡en detc:11peña r;u cargo de primer Preridente de la Re
:,úblicll c:-iina en Nanldn. P.irte de ru Gabinete lo integrall;in 1·lanq Dyunq
Jui en ll!'untos Eicteriores, Oyen Dyin-dao en Fi.nanzas, Dyan Dyien en A
gricultura y Wu Tin9-fenq en Justicia. Sun Publica 13 "Constituci6n -
?rovi:;ionnl "• ~l 1:? do febrero llbd1c:a ofici.al!:lente .la Din~st!ll Ching. 
Cl 15 do febrero Yupn Sh1-ka1 es electo segundo Presicente de la RcpG
blica China con !ede en P~kin, L1 Yuan-jung co:no viceprocidente y Tan 
Shao-1i como Primor Ministro. surge el Guom1ndatn (Partido Oemocr&tico 
N11cional1ata), el cual es acusado por el gobierno de Yuan, su dirigente 
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sun Yat-sen emigra una vez m&s a Jap6n. Rucia ocupa por la fucr~a 16 -
zona Julumbuir de la provincia de Jeilungkieng, despues Ili, Kachgar y 
Aldai en Sink1ang. R, Luxentburg publica La Acumulación del Cepital. 
C!a. Anglo-China de Kailan. 

1912-1926.Periodo Taisho en Jap6n. 

1913. Yuan f'irma con Rusia la Declaración Chino-Rusa reconociendo li: "autono 
m!a" de Hcngolia Exterior, ad como les privilegios rusos en esa re--:= 
gión. Yuan dii;uelve 111 As11mble11 Nacion11l. r.i J,ie-dyun revolucionario -
de Kiangsi declara la guerra a Yuan. Estadois Unidos "reconoce" la Re~ 
blica en sefial de apoyo a Yuan. Inglaterra, Rusia, Japón y otros esta= 
~os recpnocen la República, a cambio de la aprobación de los tratados 
desigual~s anteriores. Inglaterra, Francia, Rusia, Jap6n y AlePania, -
conceden a Yuan un Empr~stito de Rehabilitación. '!uan emite la "Orden 
del Culto a Corúucio". 

1914. Se anula la "Constitución Provisional", e parece la "Constitución Yuan" • 
sun Yat-sen establece en Jap6n el Partido Revolucionario chino. Yuan -
declara su neutralidad hacia la guerra europea. Los Joponeses no soio 
declaran la guerra a Alemania, sino que. se apoderan de ~u esfera de in 
fluencia en China. China ingJ1:eP11 a 1 • ""'' An Po!"t<!l Internacional. Aper 
tura del canal de Panamá. -

1914-1918. I Guerra Mundial. 

1915. El Comisionado Jiok1 1 presenta al gobierno chino las Veintiuna neman-
das Japonesas. Yuan acepta las exigencias aqreeivas del Jap6n, el pue
bi'O manifiesta ·EU 1ndignaci6n. Yuan propicia la Sociedad para el Acegu 
remiento de·la Paz con el fin de restaurar la monarqula, consigue su -
objetivo. Tsal Ao-who proclame independiente a Yunnan. Bujtrin publica 
La·Econon!a Mundi~l el Im rieliEll1o. Se reinicia en China el movi--
miento para la salveci n nacional. 

1916. Abolición del reci~n r~qilllln aonlrquico en China. Franci~ ocupe por la 
fuerza Leosikai en Tientsin, el pueblo protesta. Terminación del FC -
del s6lt1co al Pacifico. Lenin· escribe El Imperialicmo, ?ese SuperIOr 
del Caoitalimo. 

1917. Triunfo de la Revolución Socialista Rusa (octubre 25 a noviembre 7). -
El gobierno chino declare la guerra a Alemania. Empr&stito japonés a -
China. 

1918. Mao organiza en Dyanqsha la Sociedad del Nuevo Pueblo. Li Da-dyao pu-
blica La Victoria de los~um!ldes. 

1919. J.A. Schunpetcr publica Sociolog!a del Imper1al1s:!IO, Clases Sociales. 
novimiento Estudiantil del Cuatro de Mayo en China. Tr11tado de Ve.t'sa--
~ 

1921. ~undación del Partido Comunista Chino. 

1921-1922. Conf P.rP.nciR (noviembre 12 a febrero 6) Internacional (Estados Unidos, 
Inglaterra, F'r11nci11, Japón 'l China) de llathinqton poro examinar los -
problemas del Este de Asia y del Pac!fico. Jap6n promete un respeto r.iu 

tuo de intereses en China, la reinstalación de los intereses chinos eñ 
Shandun<J, renuncia a su1 Demand.as de 1915, decocupn.r la Provincia Mari 
y otras partea de la co1t1 albariana. ..t!ci! 

1931. JapcSn invado Manc:huria. 

1932. Los revolucionarios chino• declaran la guerra a Jap6n. 



1934-1935. La Gran Marcha (Juidyin-Gunming-Yen&nl. 

1936. Surge el Frente Unido N~clonal Revolucionarlo Ant1-Japon~s. 

1937-1945. II Guerra Chino-Japonesa. 

1939-1945. Ir Cluf'rra Mundial. 

1945. Primeras bombas at6micas lanzadas sobre Jap6n. 

1949. Proclamaci6n de la Repl1blica Popular China. 

20'7 
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ANEXO "ª"• GLOSARIO BIOGRAFICO. 

ABAJAI (JUA!IG TAI-DYI). Fundador de lA Dinuth Ch!r.3 (1592-1643). En 1626 ocupb 
el puesto de su padre Nurjac1, como rey de la tnrd!a Dinast!a Dyin est_! 

blec1da inicialmente en Dy111n, luego Liaoyang (1621) y Shenyang (1625). El 
14 de mayo de 1636 se proclam6 emperador de. r:anchuria, cilll\b16 el nc:r.bre de -
su dinaat!a a Chinq. Sus éxitos políticos se debieron a su habilidad como l! 
der r.iilit:llr. Por 1639 l!O:neti6 a Core!I y estableció la Of'idna del Ll-F1:m-Yuafl 
Entre 1636-43 su !rea de acci6n H extendh a la Oren ~!uralla y la reg16n -
del Río A:::ur. Durar.~e f;U reinado de 17 años cole<:6 las bases de la Dinast!a 
Chinq y allanó la conquista de China. 

ALEXEIEV, EVGHENY IVANOVXCH. Almirante ruso (1843-1909). Comandante de la Escua-. 
del Mnr He7ro. y luego del Pcc!fico (1899). Dirigió a loG &oldados ii'iia:: 

dos que lucharon contra el NoviJ!liento I-lo tu1m (1900). Asumió (1901) el CA!, 
go de director del errenda~iento de Puerto Arturo. Fue representante de Nico 
l&s II en el Este de Asia. ?or su política expansionista, contribuyó a deceñ 
cadenar la Cucrra ~uso-Japonesa. -

AHHERST, WILLIJ\M PITT, CONDE DE. Diplom&tico inglés (1773-1857). En 1797 hered6 
el titulo de Conde. Fue gobernador general de la India (1823-28), colabo 

r6 en ln anexión de territorios coco Asakan y Tenasserin. Se le comision6 .::: 
(1809-11) a la Corte de N&poles y de China (1816), donde rehusó efectuar la 
ceremonia de reverencia y 1511 .misi6n tracas6. A su regreso visitó a Napoleón 
en Sta. Elena (1817), rccill16 rn&~ elogios que censuras por el resultado de -
su misión a China. 

ARIOA NACl.\O. Intelectual japonEs• (1860-1921). Por 1897 se doctoró en leyea in-
ternacionales y en 1911 en letraa. Destacó coao historiador. Fue conseJ!. 

· ro legal de Yuan Shi-kei y de subaecuentes gobiernos chinos. 

•Tanto en &ste, cor.io on los casos de intelectuales chinos no H anotan -
el o loe nombres de isu•· obras, ya que aparecen en japon&s o chino, y en oca
siones no existe ninl)Ún seftalamiento. 

ARMSTRONG, WHIT'.iORT. Empresnrio inglés (s.f.). Por 1897 orgunizó la cornpañ!a que 
llevó cu nombre, la cual se dedicó a la induFtria pesada y a la procluc~ 

ci6n do arr.uunentos. 

ASPIROZ, MAl:UEL DE. Eetndistn mexicano (1836-1905). Se t!tulo de Aboqndo en la U 
nivers1dad de Héxico (1863). Por 1667 fue juoez defenf'or de la corte mil! 

ter que sentenci6 a werte al er.iperador Mi'lximiliano. Hacia 1099 lleg6 a r.er -
el primer embajador en los Estados Unidos. ' 

BALFOUR, ARTHUR JAl'\ES. Diplom&tico inglés (1848-1930). Se educó en los institu~ 
tos Eton, Trinity y Cambridge. Miembro del Partido Conserva~or en el par 

lamento (1874-85, 1886-1905). Fue sr1o. de su t!o Salhlmry 0067-90) 1 Hinis 
tro de AGUntoa Exteriores en el Gabinete de Disraeli, :Unistro para Irlanda
(1887-91) 1 Comisionado del TePoro (1892, 1895 y 1900) y Pte. de la C&mara. -
suce:::or de 5<>4,;,": ......... ".:: j"!fatura del gobierno (1902-05). !iu ministerio e!, 
y6 ~ ccncecuenc111 de loe planteemientol!I ante el libre comercio y el protec-
cionhmo. Se reincorpor6 al parlamento (1906-11), .suced16 (1915) D u. Chur-
ch1ll como prL~cr dirigente del Al~irantaz70. Co~o Srio. del ET.terior (1916-
19) public6·ia llamada Declaración Dalfour, quo inclu!a al gobierno 1ngl6s -
entre lo~ dofen:orea de una patria Jud!a en Palestina. Presidió la misi6n rni 
litar enviada a Entados Unidos en 1917, actuó como Oelaaado en la Conraron.::: 
cia de Paz de Versalles (1919) y Delegado-Jefe en la Conferencia do Dos~rMg 

de lfathington (1921-22>. Pte. del Consejo de Hinistrol!I, (1919-22, 1925-29). 

BARING 1 HE:R!1AHOS. Familia ingleea de banqueros. Su fundador fue John B. de la -
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ciudad de Bremen, sus hijos Francis (1740-1810) y John, establecieron (1770) 
en L6ndres la influyente Casa Financiera de los Hermanos Baring. Otros Miem
bros importantes fueron: Alex~nder (Primer Bar6n Ashburton, 1774-1848), Char 
les Thomas (1807-79), Edward Charlás (Primer Bar6n Revelstoke, 1828-97), ...:= 
Francia Thornh1ll (Bar6n Northbrook, 1796-1866), Maurice (1874-1945) quien -
se distinguió como periodista y autor, as! cOllO Thomas George (PrL~er Conde 
de Northbrook, 1826-1904). 

BARRET, JOHN. Diplomático norteamericano (1866-1938). Pre1t6 au• 1erv1c101 como 
embajador en Thallendia (1894-98), fue corresponsal en Cuba durante la -

Guerra Hispano-Norteamericana, consejero especial de G. Dcwey a quien ecomp,!_ 
ñ6 a las Filipinas y cscribib el libro El Almirante G. Dewey (1899). Despues 
de unos cuantos años como Co~isionado Especial en Asia-Europa y de ser Dele
gado al II Congreco Pan-Americano en M&iico (1903), T. Roosevelt lo nombr6 -
embajador en ~gentina, Panaml (1904) y Colombia (1905-06). 

BERESFORD, CHARLES DE LA POER.·Oficilll naval irland's (1846-1919). Durante la -
crisis de Egipto en 1882, dirigi6 el barco de guerra~ en el ataque 

de Alejandr!a. Participó (1884-85) en la expedición al Nilo. Realiz6 una ~i
s16n especial a Chine en 1098-99, public6 la Freamentación de China, como un 
informe de lo que habi11 observado. Uno de los comandantes de la flota ingle
sa del Mediterraneo, ocup6 un pue!to en~~ MPrlamento (1874-80 1 1910-16), en 
1914 escribi6 sus !~emorliu:. 

BETHMANN, FAMILIA. Entre sus miembros destacaron a Sim6n Mauricio (1687-t 725), 
Juan Felipe (1715-93), Simón Mauricio (1721-82), Sim6n ~auricio (1768- -

1826), Felipe Enrique Mauricio Alejandro (1011-77). De origen holand&s, de&
de el lliglo XV:CI se establecieron en la villa de Nassau (Alemania), donde -
destacaron en el comercio, as! como en los empr~stitos internos y externos. 

BEVERIDGE, ALBERT JEREMIAH. Pol!tico y b16grafo norteamericano (l062-1927). In-
qre&6 (1899) al Senado como Republicano, se reeligi6 en 1905. Efectu6 un 

viaje a Filipinas y en su primera intervenci6n en el Senado se ref1ri6 a la 
pol!Uca administrativa de dicho pala. Poco antes de iniciarse la Guerra Ru
ao-Japoneca viej6 por Slberia y Rusia europea, registr&ndo sus observaciones 
en 11 Avance de Rusia (1903). Tllmbien e&cribi6: 1,a. Vida de John Musball -
(1916-19) 9 t.. Llncoln (1928), Los J'Óvonc1 y la Guerra (1905). 

BISMARCK-SCKONHAUSEN, OTTO EDUARD LEOPOLD VON, PRINCIPE DE• Politico alemAn ---
(1815-98). Embajador en Rusia (1859-62) y Francia (1862), regres6 ese a

~o a Berl!n pera ocuparse del M1n1ster1o do Asuntos &xteriores y la presiden 
ci1 del Gabinete. Exalt6 le unidad de la nación, trató de diElllinuir los prt= 
vileqios de le iglesia, nacionaliz6 los ferrocarriles, organizó la refo~ -
fiscal, el ej&rcito, est1rnul6 las tarifas proteccionistas y combatió la pol! 
tica socielitta. Formali.%6 (1879) la Alianza Austro-Alemana, la A¡iLnza de -
101 Tres emperadores (Alemania, Austria, Rusia) en 1881 y la Triple Alianza 
(Alemania, Austria e Italia, 1882). Por fricciones con el grupo dirigente, -
renunci6 en 1890, 1e reconci116 lln 1894 .• 

BUJARIN, NIKOLAI IVANOVICH. Pol!tico y econoc1ata ruGO (1888-1938). Asisti6 • la 
Univerddad de Moscú, en 1906 ingresó' al Partido Obrero toclal-DPn&:ri\t;; 

Ruso. Por cuG actividaccc rcvclucionzirias, varias veces permanecib en pr!.-
~ y en el exilio. Cuando estuvo en Austria ayud6 e Lenin en la publ1ca-
ci6n de Pravda. Despues de la Revolución de 1917, fue miembro del comit6 Cen 
tr.al -:!el Partido Cor.tunii:ta. Edlt6 Pravda en Hocd huta 1928, s1rvi6 en el -
politbur6 fa9l8-29) t fue director rnestia, H le acu&Ó de colaborar con 
Trotsky (Lev Davinovich Bronstein), en 1§38 junto con otros lideres ~• 1~• .!. 
cu16 de alta traici6n, por lo que fueron ejecutados. tccribiÓ: La Econom{A -
Mundi~l y el Imperielluio (1915) e Impcrialim:io y Acur.n.ilaci6n del capital 
(15125). 

BURGESS 1 JOHN WILLIAKo Intelectual norte4111ericano (1844-1931). E1tudl6 Leyea. -
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r.ntrc otras obras eccrib!Ó: La C!~ncia Pol!t!ca y la Ley Constitucionnl Cor1-
~arativ.::i (lO!JO), l:l l'rimer Perlouo óe la Historia de los Estados Unidos --
18971, La Gucrr11 civil y la Con~tltud'5n (19oll, La Reconstruccibn y la -

Const1tuc16n Ü902 l, La Guerra Europea de 1914 (1~15), La Revoluc:i611 ;i.u6a y 
la ConEtituc1Ón soviet1ca (1~1~1. Adem6s, escribió para revistas y pcri6ói~ 
cos. 

llURLINO,\ME, ANSON. Diplom.Stico norteamericano (1020-70). Re8Ul tó electo (1852) -
senador por M11ss<ichusetts, dondo estructuró la organii:ación del Partido 

Republicano. Desempeñó (1B61-67) el cargo de embajador en China, se gan6 l~ 
amistad y respeto de los dirigentes chinos al grado de nombrarlo (1867) di-
rector de una delegación chino para negociar tratados ~~~ a\qunas naciones -
occidentalcE. En 1863 concluyó el ad denominado Trata ... ,. Eurl1n911me con los . 
Estadoi:: Unidos. 

CARNEGIE, A?:ORE\l, Industrial norteamericano (1835-1919). Despues de participar -
en .::ilgunos empre~as, aprovechó la crisis de 1873 y conistruyó el estable

cimiento J.C. Thomcon en aradock para la producci6n de acero. De ah! en ode
lant~ ~e a~oci6 con otros empresarios y el retultado fue positivo, al grado 
de que pera 1B90 su fábrica era la principal productora mundial de acero.·A
tribuyó el éxito de i:us negocios a su propio organizaci6n. Hacia 1899 rrurgiÓ 
la c!a. Carneqj.E' del Acero con un capite.l de $320,000 1000 1 doe. a1iois ináG tar
de con la pnrt1c!pad.6n <Je J,¡>, t1or911n '-•"-"•"'· : .. :orpor11cl6n Nortcal'lericana 
del Acero. Escribió: Ltt liemocracia •rriunfante (l8B6l 1 E:l Evan.,elio de la Ri
au~:o:a t1900) y cu .\utoblogr<!Ua (1919). Cstablcci6 ln FunctncicSn c;arnogie pa
ra-Ta Pa~ Internacional (1910), 

CHMffiERLJ,!l!, JOSEl:'H, Po1!tic:·) inglh (1836-1914). Rerult6 electo mie.nbro del par 
lamento en 187~. Al volver los liverales (1660), Gladstone lo nombró...:; 

pte. de la cám.:i•:!! tic Co::i•,rr:io. En 1887 represC'nt6 a su gobierno en la dispu
ta con E:.stadOSÜ:i!docSO'breias pesqucr!as canadienses, lo cual resolvió fa
vorablecente. En el Gabinete conservador de Salisbury (1895-1902) eirvió co
mo Mini:::tro de Asuntos Coloniales (1895-"l903). noi: resulte·dos de su ca_·rio -
fueron la aprobacion oel Acta de la Comunidad AustrallHna (1900) y la páz -
con lo~ Bcer!. Al acon~cjar (1903) que Inglaterra abandonAra su pol!tic6 de 
libre ca~ propic16 controversias, por lo que renunc16 a rru cergo. 

CHEN l3AO-D'..'l::tl. Reformista cnino ("1s3·1-·L900) • iu:pir6 hacer de Junan el punto cen
tr~l de una administi:.aci6n modernizada, pero no recibió una decidida coo 

peración del gobierno central. De 1895 a 1898 fue qobernador de Junan. -

CHEN DYill-Tt.o. Piplom~tico e intelectual chino (1870-1939). Estudió 1nglh en --
llongkong. Por los años 90 fue a Tientsin para enseñar en el Coleoio Bel

~· institución fundada por Shen9 Ksuan-jua1. Hacia 1~01 fue ·a Estados Un.!, 
d0'5; e=tuvo en la Univorridad de Columbia, donde estudio mate~átices y se -
graduó en 190.2. Luego 1ngre&6 a la Univerdded de Yale para estudiar econo-
m!a pol!tica, permeneciendo hasta 1906 para graduarse. De regreso a China se 
le concedió el grado Dyin•Shi e ingresó a la Acad~mia Janlin. Durante lo& ~l 
timos cinco arios del réqimen Ching fue inspector de educecion en Canton y P~ 
k{n, in~pector del oanco oa-Ching, Ninistro de Finnnza& en Pekln. Por 1908 -
h!~o una 1nvestigoc16n en l::~tados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, &,2 
bre :a elaboración de cstanpillas postales. · 

Un~ vez que Yuen Shi-kai se re1ntegr6 (nov. 1911) a la oron.::i pol!tica, -
declinó el puesto de viceptc. de Finani:as, l::n 1912, Sun 'l11t-sen lo nombr6 t:i 
nhtro de Finen:i:e~. Sirvi6 como Delegado de Chine en la Conferencia de L.'.! !la 
~ y en la reunión internacional de lus c6maros de Comercio en Uoston, osis
ti6 e la EY.¡;ocición l'an!lná-Pacifico en 5an t'r11ncbco. En 1913 fue l!I Europa - • 
como Co!'li~ionaoo einanciero, regres6 a Pek!n y sirvi6 como consejero del rt:o. 

Du~n Chi-jui lo nor:1br6 Ministro de Finani:11e y Ministro Ir.terino de Ai;un
tos E:ctcrioret (!9'L6-11) 1 director ycnerlll de 111 od111inistraci6n de la sal. A 
finos de 1920 1 el Gobierno Militar de C11nton lo nombr6 Ministro de Finanzas, 
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pero permaneci6 en el Norte. Por 1924 era Jefo del Gobierno de Pck!n, Minis
tro rlc Finanzas (1925-26). En 1929 se le nombr6 Profesor de Econom!a en la -
Universidad DsingJua de Pek!n. En 1935 era Ministro de Asuntos Exteriores, -
H.H. Kun9 como Ministro de Finanzas lo 1nvit6 para ller Pte. del comité de or 
gani~aci6n monetaria. Por 1939 era una vez m&s llinistro de Finanzas del régT 
mon de Nanlc!n. -

CHEN LI-FU. Ingeniero y funcionario chino (1900-ca.1952). En 1917 ingres6 al Co-
legio Beiyang para estudiar ingenier!a minera, se gradu6 en 1923 y coiiti 

nu6 su preparaci nen la Universidad de Pittsburg, a pesar de ello se dedicb' 
a la pol!tica. En 1926 inlci6 su nueva ca~rera como srio. confidencial de -
Chiang Kai-shek, dos años despues era Jefe de la secci6n confidencial del -
Consejo Militar Nacional y Srio. Gral. de la Comisi6n de Reconstrucc16n Na--. 
cional. Por 1929 era integrante del Comité E ecutivo Central. De 1929 a 1931 
fiie"""'Srio. Gral. del Guomindan~, luego 193 director del Departamento de Or 
Janizaci6n. Fund6 la Asociaci n de Reconstrucci6n Cultural Nacional como me-

Io promotor del Movimiento de Nueva Vida, cuya finalidad era contrarrestar 
la acci6n comunista. Creador de la Teor!a del Vitalismo, intentando recaptu
rar la esencia cultural china y fundirla con las aportaciones pol!tico-socia 
les de Sun 'iat-sen. -

En 1935 sonde6 la posibilidad de un Pacto Chino-Sovietico de No·Agresi6n, 
Stalin prest6 poca atenci6n. Acompañado de· T.v. Soong se entrevist6 (1936) -
en Sian con Dyou En-lai, el objetivo era acordar las condiciones de un Fren
te Unico Nacional contra los japoneses. Hacia 1938 era Ministro de Educaci6n, 
fund6 el Instituto Chino-Norteamericano de Relaciones Culturales. 

cuando Mao fue (1945) a Dyungkiñg pa=a discutir asuntos de estado con -
Chiang Kai-shek, solicit6 la presencia de Chen Li-fu. En aquél memorable en
cuentro, la única reuni6n entre Mao y ur.o de los m&s dedicados anti-comunis
tas del Guomindang, Chen declar6 que solaoente los Tres Principios de Sun -
'iat-sen ofrec!an a China un medio de salvaci6n nacional, inform6 a Mao que -
si ganaba la causa nacionalista, China serla poderosa e independiente, mien
tras que los 'xitos comunistas har!an de China un satélite del Kremlin. No -
hubo acuerdo alguno, la guerra civil estall6. Durante 1947-48 Chen fue Srio. 
Gral. del Comit~ Pol!tico Central del Guomindang. En dic. de 1949 1 Chen emi
gr6 a Taiwan. 

CHENG DE-CHUAN. Funcionario chino (1860-1930). Gobernador de Jeilungkiang, gober 
nador militar de Kansu (1911). Uno de los directores del Partido de Uni: 

ficación. 

CHI-'iING (KIYING). Estadista chino ( 1 -1858). Por 1815-16 fue superintendente a 
duanal en Shanjaiguan. En 1C20 era sub-canciller del Gran Secretariado y 

superintendente del Palacio de Verano (Yuan mi~). De 1823 a 1837 fue: 
vicepte. de Aruntos Coloni11le<;, de Guerra, Obras Publicas, Rentas, Cerem
n.;.a.~, Nombramier.tos Civiles, l inistro de la Casa Imperial y Comandante de la 
Gendarmcr!a de Pek!n. Durante 1838-42 pugnó por la supresi6n del opio, prepa 
r6 las defensas costeras de Liaodung. En 1842 se le nombr6 General T&rtaro : 
de Canten y Comisionado Imperial para tratar con los ingleses, como conse--
cuencia de ello firm6 el Tratado de Naru:!n y el Tratado Complementario de Bo 
~· el cual fue sustituido por el Tratado de Tientsin (1858). 

-Des¡iues de concluir los tratados con Pottinger, tambien firmó (1844) el 
Tratado de Wanq-hsia con Caleb Cushing. Subcecucntemente firmó otros dos tra 
tados con Francia (t644l y Suecia-Noruega (1647). Entre tanto, por 1845 de-= 
sempeñaba el puesto de Gran Srio. Asociado con residenci.!I en Canten, tres a
ños despues era Gran Srio. y en 1853 era Comandante en Jefe de los soldados 
do Pek!n contra los invasores Taiping. Cuando en 1858 los aliados anglo-fran 
ceses pasaron sobre Tientain y se dirig!an a Pek!n, fue uno de los comisiona 
dos para negociar con los aliados y los enviados rusó-norteamericanos. Por :
exceso de autoridad se le ordenó permanecer en Tientsin, al no cumplir se le 
arrestó para ser enjuiciado, el resultado final consisti6 en que debla suic! 
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darce o ser ejecutado. As! termin6 la vida de un funcionario que sirvió du-
ronte 52 a~os, bajo tres emperadores. 

CHIANG KAI-SHEK (DYIA?IG DYUNG-DYENO). Pol!tico y militar chino (1087-1975). En -
1907 ingres6 en la escuela militar de Baoding 1 entre 1908-10 acict16. a -

la Shimbu Gakko de Tokio. Se uni6 a la TungmenJuei de China, S"U primera rela 
ci6n con Sun Yat-cen ocurrió por 1910. Al tener lugar el Levantamiento de _-; 
Wudyan9 (oct. 1911) cooper6 con Chen Chi-mei para el control de Kiang$U-Dye
klang y la captura de Nank!n, como recompensa dirigió un regimiento. Por ---
1912 fue a Japón para estudiar alemSn, hacia 1916 Yuan Shi-kai ordenaba el a 
sesinato de Chen Chl-r.1ei, marcando as! el fin de la relación Chian~-Chen. _-; 
For 1918 dirigió la segunda columna del ej~rcito de Guangdung, dos años des
pues continuaba cooperando con Sun, quien en 1922 le nombró jefe principal -
de las operaciones en Fukien-Canton. 

En 1~23 realizó una misión especial a Rusia con el fin de estudiar la or 
gnnización militar y conseguir armas, tuvo una entrevista con Trotsky y su :' 
grupo. Formó parte del Conse o Militar del Guor.1indan en su Primer Congreso 
Nacional (1924), fue director de la rec n ertableciaa Academia :Ulitar de -
Juanq-bü. En conexión con la orientaci6n pro-sovietica coopero con 3orodin, 
13luecher y Dyou En-l<'i. t:n 1925 .era ya <:cmandnntci del E ército Nacional Revo 
lucionado, junto con \·/arig Dyinf!-Wei se· convirtieron en los 1 deres del Guo
m1nJan9, un año despues romp!a con los comunistas, decretaba la ~xpédici~ 
al Norte (1926-27 l con el fin de someter ~~ _ ~~.:. ... ;;~ ric 1-mjan y las fuerzas -
confrorlas, as! como conseguir el control del gobierno de Pek!n. 

Lac fuerzas nacionalistas capturaron Pek!n en 1928, Chianq se convert!a 
en Pte. del Gobierno Nacional de Nank!n. Parte de la eficiencia de los colda 
de~ nac~onalistas se debi6 a que ten!an instructores alemanes. Hacia 1934 _-; 
Chiang pronunció un discurso en Nandyang 1 refiriendo se al Movimiento Tara lo 
grar una Mueva Vida para China. Como resultado del Inc1~ente de sinn 1936). 
Chiang se vio forzado a colaborar con los comunistas ante la guerra con Ja-
p6n. En 1939 Chiang era Pte. del Su remo Cense o de Defensa Nacional, con se 
de en oyungking. Por 1940 los Estados Unidos garant zaban un empr stito de :' 
100 millones de dólares, la mitad para estabilizar la circulaci6n monetaria. 

A pesar de que Alemania hab!a concertado (1936) con Jap6n el Pacto Anti
Comintcrn, continuó ayudando a China durante los primeros años de la guerra. 
Al final de 1937 él embajador alemán en China, Oskar Trautrnann, intentó que 
China y Japón terminaran la guerra. No obstante, ·el General von r'alkenhausen 
sigui6 cooperanao con Cnianq hasta 1938 1 cuando se le ordenó s~lir a causa -
de la presión japonesa. Fue hasta julio de 1941, cuando Ch1ang rompi6 rela-
ciones con Alemania e Italia y declaró la guerra, coloc~ndoso de parte de -
los alilldos. Como resultado de esta situación Estados Unidos garantiz6 un el'l 
préstito por 500 millones de dólares y Gran nrctaña otro por 50 millones de
libras (1942), un año despues tanto Inglaterra como Estados Unidos rem1ncin
ban a sus derechos extraterritoriales y otroa privilegios espaciales, median 
te la firr.-.a de nuevos tratados igualitarios. Dospues do t945, con ~1 tr:l.unf;; 
de los comunistas, Chiang se refugió en Taiwan. 

Cli!!:il-LU!IG (JUNG-LI). Cuarto emperador nancnú ('l 7"11-99). Su por!odo (1736-95) se 
divide en tres partes: la prL:nera 1736-50 fue una época do paz y prospe

ridad, se con::umó la contrali~aci6n del podar, los pr!ncipes permanecieron -
~umisos; la segunda 1750-80 y tercera 1780-95 se caractcri~3ron por su lujo, 
se inició cierta corrupción, lils .::amniliias militaras fueron exitosas (contra 
los ds•fo']oros t 755-57, loa maho:netanos do •rur~ect5n 1759-59 1 los rtl~ldes de 
Taiwan 1707-80, Uirmania 1766-70, Annnm t7U~-s~ y contra los Gurkas 1790-92). 
La conquista de Ili y Turkest!n costó cerca oc 23 millones do taols. En 1732 
Chien-lung ordenó un aunento de GO ,OOO honores en el ejército regular 1 lo -
cual significaba un gasto adicional de tres millones do taels. &atimu16 la -
cultura, empleó a determinado número de pintores en la Corto, desarrolló la 
música, la poes!a, la historia, el drama y la inve!tigoci6n literaria. úe la 
compilación de trabajos oficiales encargados a grupoc do intelectuales, el -
mAs notable f'ue la Biblioteca de Manuscritos Imperiales, rcun!a mAs de JG,OCO 
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vol6menes. El comercio entre China y otras naciones aument6 considerablemen
te, en e'pecial el comercio con Inglaterra. Durante su periodo, el cristia-
nirno declin6 en China. Jung-11 fue recto, de mentalidad progresicta, detei:
t6 le mentira. 

CHIN 1 4o. PR!t!CIPE <I-K\Ji\llG). f'unc:ionai:-io rnnnch6 (1036-191.6). En 1.884 fue suce-
sor de I-hsin como Jefe ce la Oficina de A6untos Generales, donde perma

neci6 por 27 trio e, harta llegar 11 i:cr Primer llinii::tro (lg11). En 1005 fue u
no de lo:: dirigente:: de le /ldm6n. de la llarint ce Guerra .. l'or 1.SOO, junto -
con Li Junq-dyong ncgoci6 las condiciones de pa~ con los aliados, firm6 el -
trctado un e~o derpuca y continuó en la conducci6n de los ecur.toi: cxtrEnje-
ros. Hacia 1903, derpuei: de la muerte de Jung-lu, se le concedió la posición 
mAs altn rie China. Oe 1903 a 1911 sirv16 corno Ptc. del Grcn Contejo, de nayo 
a nov. de 1911 ocupó el puerto de Primer 1:inistro y Pte. ~el Conselo Privado. 
Decpucc de la abdicación (1.91.2) de Pu-yi, permaneció en ~ientG!n. 

CHIU oY.;:i:. ll~rtir de le Rcvoluci6n (18797-1907). t:n 1904 dej6 a su fi:.t:'iilia para 
ertudiar en Japón, vivió en Tokio y celebró la victoria sobre Rusia. Jun 

to con otroe co1~pá.rioi:or:: tler.óe Japón acusó al régUicn manchú de lo debili-': 
dad de China, concideró que su calda ero necetaria para la salvación de Chi
n~. Ette nctivo le llevó e unir~e (1905) con los revoluc1oner1oc, ce convir
tió en l1C.:cr, conoc.~f • H:;u lli:;i-lin y Juang Hting. Por 190ú, en !'h1mgja.1 fun 
dÓ un periódico fenenil. Despues de escribir ~ne simple confetión, fue dece:: 
pitad~ el 15 de julio, dos d!as detpues de su arretto. 

CHUAHG, 9o. PR!llCIPE (DZA!-HSUN). Anti-extranjero manchú (1645-1901.). Por 1875 -
cons1gu16 i;u grado. hpoyó el Movimiento l-)o tu•m en 1900 1 permiti6 que 

i;u esta te convirtiera en cuartel general ae lot rebcldet y los reprecent6 -
ente Tzu-hsi. Al triunfar los aliados, lo condenaron al suic:idio. 

CHUN, ler. PRTNCIPr; (I-JU.i.tl). Funcionario manch~ ('.1.840-91). S~pt1mo hijo del em-
perador Dao-gut.ng o Hsuan-dcung (Hin-ning) • Medio hermano del pr!ncipe -

Gun9 (!-hsin). Ln 1861 ero Teniente General. Por 1664, cuando se le ret1r6 a 
Gung, se anunció <:¡Ue Chun ter!a con6Ultado en todos los ai:untor, importantes 
de ectedo. Dcspues de lt Guerra Chino-Francei:a se preocup6 por. la or9anizn-

.ci6n naval, Eicnco di::cctor de la Adm'5n. ce la MBrinll de Gucrrr. (1935 ). 

CHUN, 2o. PRlNC!PE (ÓSAI-:EHG). Funcionario manchú (aprox. 1860-1920). Quinto hi 
. jo de I-junn. Su grado lo consigu16 por 1891. Fue a aerl!n en 1901 cOT.Jo
Je!e de le deleg~ción c;ue pccir!n disculpas por el acesinato de Kctteler. Se 
cnc6 (1902) con tina hija de Jung-lu y de ese matrimonio nac16 (1906) Pu-yi. 
~n los inicios de 1908 fue Gran Consejero, ese mismo año cu hijo fue designn 
do como cnperedor, él pecó a ter Regente. Durante los aftos 1908-12 fue el .:= 
virtual gobernador de Cnina, pero no le fue posible controlar la ~1tuac16n -
pol!tico-econ6nice. DeEpuet de 1912 se retiró a Tientcin. 

ciru:;G-JCU. k'uncionerio nanchÚ (1826-93). Por 1861-70 fue supervir;or de comercio 
en Dyifu, Tientdn y N1ucyuang. Firm6 nlgunoi:; trntedot cor.:crcii:.les con -

Din.:inarcn, Hola,-¡ca, t::c.p;;i\a (1863), Déli;sica (1865), lt:ilia (lsc;c;) y ,,ustria -
( 1669) •. ~nt(: '' " .. "' ·, .•. ¡.,., ctc 'l'icnt11in, viajó a Francia para pc::!1r disculpas. 
~articipó (1873)~fa pr:unera auo1enc1e entre el emperador y algunos emboja 
dore~ ~xtrnnjcros, como nier.ibro del Dr-ung-Li-Yamcn. Por 1876 fuo go~crn~dor
r.iilit<1r d~ :·:ukcen un e!io de~puct se le envib a RuEia, con ln mi tliln er.!-e
cial de <.:regle:- l.; cuert16n de Ili, firmó el Trataéo ele J,iva<lic (¡:<1r !legro, 
1879) con ventaja¡; para Rusia. Se le acuró de proceder sin el consentir.liento 
d~ tu gobierne, el cattigo fue permanecer en pr1ri6n, Dsen9 Dyi-drc lo rcer.i
pla~6. DcEpuci: de pre~entar una contribuc16n de 300,000 taelr. para lo~ gat~ 
tos militaret del gobierno (1084 >. consigui6 cu libertad, pero vivió en 111 -
obscuridad. 

OAO-GUANG (MI!i-rmm o HSU/IN-DSUNG). Sexto emperador manchú Ct 702-1850). Loe pri.-

... 
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meros aílos ~e f;ll uob!erno (1821-50) se caracterizaron por cierta tran-
qu1lidad, pero sin progreso. Ante la querra con Inglaterra se reflej6 la de
bilidarl1 1ndecisi6n e 1<Jnorancia de 5U adllinistraci6n. 

DARWIN, CW.RLZS RC!3E:RT. Naturalista inglés ( 1809-82). Creador en colaborac16n -
con Alfred Rusr.el \Jallaco de la Teorla de la Selccci6n Natural. Su doc

trina rle lft ~elecci6n natural, es quizAs la m!s grande qcnerai!zacl6n cient! 
fica del f'!<JlO XIX. l.'ara oarwln1 "La naturaleza selecciona a loE; que se adaR. 
tan mejor al medio, pueden sobrevivir y transmitir .tUs peculiaridades a sus 
aescenrlientPE:". En 1859 public6 Sobre el or! en de las Es cies or Medio de 
la .Selecci6n :uitural, en tal lihro se abstuvo de aplici:r tu teor a al homllre 1 

aunque la conclusi6n fuera clara. En 1871 public6 El Descendiente del Hombre 
y la Selccci6n en Relaci6n al Zexo, donde ~ostenta que el hombre habla evolu 
clonado desde formas m5s simples de vida. -

DEWEY, GEoqn8. Almir"nte norteamericano (1837-1918). Particip6 en la Guerra de -
.::ccer.ión, en aguac e·.rropeas dirigi6 el "Juniata" y el ''Pencacola". Como 

Comandante de la E~c:uadra. Norteamericana del Este de Asia (1897), ~l esta~ 
llar la guerra con Z::c:paña (abril 26-1898), en la nahla de l'.anila derrotó o -
la tscuadro E:spañola dirigida por el Almirante Hontojo (mayo to.>. En 1899 • 
el Conqreso creó para él el cargo de Almirante de la Armada. De 1900 a 1917 
dirigió la polltica naval de Estados Unidos corno Pte. del Consejo General de 
la Armada. Pu.blic6 r;u .\utobiografla en 1916. 

DING JI-CHi'.NG. Funr.ionArio r.hino (18'-3-82). Por 1863 form6 parte del equipo de -
Li Jung-dyang, al siguiente año ayudó a Gordon en la disoluci6n del EJ~Í 

cito Siempre Victor1oE"o, cooperó en la crf!ac16n dl!l Arsenal de l<iangnan, as 
como en la resolucibn del Incidente de l'ientsin (1870). J:;n 1874 se le encar-
96 la defenEü general y los awntos exteriores del Sur de China, un año des-. 
pues ayudó a t,i Jung-ctyang en ·la negociac16n de tratados con Jap6n y Pero, -
fue di.t"cctor general del Arcenal de Fudyou y gobernador de Fukien. Se preoc:.!!. 
p6 por el desarrollo de Taiwan. . . 

OISRAELI, BENJAMIN. Zstad1sta "1nqll111" (1804-81) • Por 1867 condguiÓ el titulo • 
de conrle Be~eonsfi~lrl. €n 1874 11~6 a ~~r Pri~er Ministro, un il~o de&-

pues obtuvo la adqu1sici6n de 177,000 accionec ~obre el canal de Suez, sin -
esperar la aprobaci6n del parlamento. Pidi6 prestado~ 4,000,000 de libras a 
los Rothschlld en el nombre del gobierno para tal fin, aqu,llo fue un paso -
importante par11 el mantenimiento de La r.!nP.a Vital del Imperio o el Mar Medi 
terraneo. Se interes6 por la trad!ci6n judía. -

DRZ'ié"US, ALi."REn. Militar francés (1859-1935). Hijo de una rica familia jud!a. tn 
1894 se lo arrestó por el cargo de traición, la ocusaci6n se basaba en u 

na carta escrita con tipo similar al auyo, dirigida al militar alem6n llax1mI 
li~n •ion Schwart?.koppen, mediante la cual proporcionaba informaci6n estrat~ 
gica. Cl Caco Jr:::y:fui:. influyó :m el anti-sern1t1mo, el anti-cler1cal1amo y• 
en la reactivaci6n económica de Francia. ~or 1899 s\ir916 un nuevo juicio, se 
le sentenció a rliaz ~ñoc de prisión. Sin embargo, el Pte. Emile Loubet lo -
perdonó. En 1!:06 se le reinstaló como l~ayor y fue mie111bro de la Leqi6n de Ho 

.,!!2;• Sirvió u-. ,: -~L.,.~. to rlurante la I Guerra :·;undial, llec;¡6 a ser Teniente 
Coronel en 1918. 

os~r OSE. Funcionario chino (s.f.). A su regreso de la Mi~i6n de loF cinco Minis 
~ fue injuriado. Sirvió cor.io Ministro de Finan:u de 1907 a 1911. . 

DSENG D'iI-DSZ. Diplom6tico chino (1839-90). Uno de cus amiqos európeos fue sa--
muel !t. l1acartney, quien lo acornpaii& en su misi6n (1880-81) a Rusia. Por 

1878 se le nombr6 embajador en Inglaterra y Francia, permaneci6 siete aitos -
en Europa siendo tut logros m!s significativos la firma del Tratado de San -
Peter~burso (1881), los arreglos para la paz franco-china y la firllla ~ un -
art!c:uio adicional a la Convenc16n de Dyifu para AUllentar •1 impue•to a la • 
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1Jllportaci6n da apio. Una vez en China (1687) fue director de la Oficina de -
Guerra 1 vicapta. da la Oficina de Rentas y Coll'isionado en la Admón. de la Ma 
rina do Guerra. Por 1899 se le encargó la admini&tración del Tung-wcn guang, 

DSENG GUO-FAN. Militar, estadi&ta e intelectual chino (1811-72), Por 1638 se gr!. 
duÓ como Dyin-Shi e 1ngres6 a la Academia Janlin. En 1649 ce le nombró -

vicepte. de la Oficina de CeremoninR 1 tres años despuea efectuó los exámenes 
parciales de Kinngsi y asumió la reGponsnbilidad de contra-atacar a los Tal
~, tarea que terminó en 1666 1 pero no pudo detener el movimiento campesl
ñO<le Shanclunq '(1867). Antes, hacia 1860 era gobernador general de Kiangcu
Kiangsi, puesto que reacumió dctpues de la supresión Tniping. En 1rr7 ~ue -
Gran Srio. 1 al año dguiente gobernador de Jobei y !lank n. Ante el· Incidf'!nte 
de Ticntsin, se le comicionó la investigación y terminación del caso, Por --. 
1871 junto con Li Jung-dyang firmó un memorial, buscaba conseguir la a:.=~ba
ción para el envio de estudiantes al extranjero. Compiló cerca de 35 traba-
jos intelectuales, incluyendo sus memoriales. 

oso DSUNG-TAflG. Hilitar y funcionario chino (1612-85). Se graduó como Dyu-j en en 
1832 y en 1039 compiló un Atlas Hist6rico da r::strategia Militar. La pri

mera guerra que China tuvo con Inglaterra le 1mpre&ion6, por 1845 e&cribiÓ -
un libro sobre agricultura. En 1861 era Comandante en Jefe del ejército de -
Dyekiang, al siguiente fue gobernador de tal provincia, Hacia 1863 fue gobe!, 
nador general de Fukien-Dyekiang 1 tres años despues <JObernador general da -
Shend-Kansu. En 1867 inició rus campañas militares contra la Rebelión Hurul 
mana. Por 1674 era Gran Srio, y Comisionado de los Asuntos Hilitarea en s!ñ-
1c;!ang. Con el fin de obtener más fondos para sus campañas solicitó (1876) -
diez millone• de tael•, provocando el desacuerdo de varios funcionarios, --
quieno::; ccnccd!an prioridad a la construcción de una Harina y la defensa cO,! 
tara. Logró su objetivo, argumentando que la recuperación de Sinltiang era n!. 
cesaria para la ret.enci6n de Mongolia, que a ru vez era eDcncial para la se
guridad de Pek!n. Restauró el orden en Sinkiang por 1878 1 varios de sus cap,! 
tanes como Liu Dyin-tang, Dyang Yue, Yu Ju-en y otros, se les recompensó con 
t!tulos honorarios. Por 1682 fue gobernador general de Kiangsu-Kiangsi, dos 
años despues Jefe de los Asuntos Militares de China y Comisionado Eapecial 
de F'ukien. 

DUAN, PRIHCIPE (DSAI-I), Funcionario chino (aprox. 1045-1915), Hacia 1860 era --
2o, príncipe Jui, en 1893 General Adjunto, al siguiente año Pr!ncipe --

Du11n1 aiin ::i:! pac6 cai::i inadvertido. Ante el i·:ovtmi~nto Reformista de 1898 -
estuvo de parte de Tzu-hsi, quien le tenia como favorito. No estuvo de acuer 
do con la pol!tica de los extranjeros, El diez de junio de 1900 se le nombr'!' 
Pte. del Dsung-Li Yamen, Hasta la toma de Pekln por los extranjeros (agosto 
14), ejcrcl6 casi pleno control del ap11r11to pol!tico. Formó parte de la real 
comitiva que abandonó (aqosto 15) Pek!n. El 31 de agosto se le nombr6 Gran -
Consejero, pero por presi6n extranjera el 25 de sept. renunció a cuo funcio
nes •. 1unque los aliados exigieron sentencias de muerte para Ól y su hermano 
Dsai-lon, aceptaron su destierro a Ili. Permaneció por diez anos en el exi-
lio, vivió en Kansu despues do qua esta provincia se unió a ln Revolución de 
.illl• 

DU.\ll CHI-JUI. L!der militar de Beiyang (1865-1936). Por 1888 se graduó en la Aca 
c!emia Militar de Beiyanq, al siguiente ailo estudi<1bn cienciü militar eñ 

Berlln y recibla entren~~!onto ~o a:tillerla ~n la fa~ri~a de arrnnrncntos --
Kruno, Entre 1091-94 fue instructor en la escuela militar de \leij aiwei 1 en -
Hsl~bdyang dirigió un ej&rcito patrocinado por Yuan Shi-kai. Acornp11ñ6 a Yuan 
por Shandung y .Jobei. Entre 1904-05 dirigió la Ja., 4a., y 6a., División del 
EJ~ccito Beigang, en 1906 era supervisor de la Academia 1'ilitar de Bei~anq, 
En 1911 lleg a ser Comandante del 2o. Ejórcito rlc '{1J11n quien le nombro gobe!. 
nador general de Jubei-Junan, reemplazó a Feng Guo-dyang como Comandante del 
PriJ!ler Ej6rcito, Por 1912 Yuan lo nombró Ministro de Guerra, por breve tiempo 
(1913) fue Prilller Ministro, luego (1914) gohcrnador militar de Jonan. 
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Por 1916 era Jefe principal del qrupo encargado de restaura: la Rep~bli 
ca y estuvo de acuerdo en actuar como Primer Ministro. Al morir Yuan, ~:&c: 
ticamente controlaba el poder pol!tico, por lo que en 1917 Li Yuan-Jung lo 
renunci6 como Primer Ministro, no ob&tante, como consecuencia de derrotar 11 
Dyang Hsun que se propon!a restaurar al emperador, asu~i6 (1917) de nuevo~ 
el puesto de Primer IUnistro y Ministro de la Guerra. Li Yuan-Jung renunci6 
en favor de Feng Guo-dyanq. 

La opoc1ci6n no ce hizo ecperar, en Canton rurg16 un Gobierno r;Uitar -
dirigido por Sun Yat-sen y otros. Duan y los lideres de Eeiyang se empeña-
ron en eliminar tal oposic16n. A continuaci6n la facc:i6n lleiyang se divicti6 
en dos grupos rivales o sea la nandillü :Ir:- iobci diriglc!~ por reno Guo-Dyanc 
y la pandilla de ;'\njuei dirigida por !Juan Chi-ju.1.. Por 1917-18 el -gobierno 
de Duan concluyCS acuerdos conocidos cono :::nnr6ctito ¡:!_,~!'lijara, por los cua•. 
les Jap6n obtuvo conce~iones ferroviarias, mineras y otrús 1 en China. :::l di 
nero se empleó mayormente en las campañas de Duan contra las provincian deT 
sur y en la organizaci6n de un nuevo ej 6rc1to. Hacia 1920 1 para detener lo• 
movi."!lientos de Tsao Kun Dyang Dso-lin y llu Pei-fu, Duan ilnunci6 la forma
ci6n del E ército de Pacificación Nacional, pero al ser derrotado termin6 • 
su hegemon a en el Norte. Por 1924 lleg a ser !'te. l'rovidonal del qobier• 
no de Pek!.n, durando hasta 1926, cuando renunci6. 

DUAN-FANG. Funcionario chino (1861-1911). En 189G fue inspector de aduanas en --
Kalgan, luego (18~0) gobernador de Shonci. Despuas gobernador de Jubei 

(1901-04) 1 gobernador general de Juguang (1902-04) y Liangkiang (1904), go
bernador de Kiangr;u (1904) y Junan (1904-05). Durante ese tiempo contribuy6 
para las reformas en la administraci611 y la educaci6n. !:n julio de 1905 fue 
uno de loe comisionados elegidos para trasladarse a algunos pa!aea occiden
tales y observar asus sistemas de gobierno, a cu rcgrcco recomendaron el ec
tablecimiento de una monarqu!a constitucional. Para 1909 fue gobernador ge
neral de Jobei, en 1911 era director del propuesto FC Canton-Jankou-Dycngdu 
y gobernador general de Ssedyuan. Por desacuerdos con otros funcionarios de 
tal lugar y por la revoluci6n anti-Ching en \lujan, :::us nismoc colaboradores 
lo ejecutaron. 

DU!IG FU-flSIANG. ltilitar chino (1039-1908). Diria!Ó los soldados de Kansu, ej&rc! 
to de viejo estilo que demostr6 una te~d~ncia anti-extranjera. Ante lo 

polltica de Jung-lu para reorganizar el ejlircito, ¡¡ fines de loe años 90 -
Dung se encargaba del 2o. ejército ubicado al noreste de Pekln. 

D'iAN TIE:ll-YU. Ingeniero chino (1861-1919), C:n 1878 Ge le ad~it16 en la Universi-
dad de Y~te, donde estudi6 ingeniería civil y se graduó en 1881. Ya en 

China, fue ini:tructor de la Eccucla llavol de Can ton (lS!:G) y por 1888 form6 
parte del servicio ferroviario en '.l'ientsin. Tor.io parte activa en la cons-.
trucción del FC Tientcin-Z·!ukden y Tientdn-l?e:l:!n, destec&ndo en 1a construc: 
ci6n del puente sobre el a!o Luan. Cooper6 (1900) en la construcción c!el ,rS:. 
l?ing-Hcinng-Liling en Jumm. Ante la con::trucción del <e t'ck!n-Knlcmn sur
qi6 (1905) una controversia ruso-brit&nica 1 en tal situaci6n Yuan Shi-kai -
nor.ibró a Dyan ingeniero principal, üorprcndicndo a r.iucho:: ingenieros extran 
jeros, pero h demostró sus habilidanP.f' '!la linea se in<luguró en 1909, coñ 
un cot:to tot.~: .,. ".~~ "'l.ltones de tacl::, En la carc,...nni<: c!c apertura, Dyiln 
recibi6 una gran ovaci6n y se le cons1dcr6 un héroe nacional. En reconc~i-
miento c!c cu trabajo, el gobierno le concedió el grado honorario Oyin-Shi y 
fUe consejero en el l·:inii:tcrio de cornunicncionec. Decpcce c!e 1909 recibió -
nuevas solic::.tudeG para construcciones ferroviarias. Fue uno de lor; fundad.2, 
res del Instituto de Inqcnieroc Civilc~ y tu primer director en 1912, miem
bro del Inntituto de Ingenieror: Civilci: el~ Inql11terr:i (1991!) y soc:io de l.• 
Sociedad Civil llorteamerlcana de Inae:nícr!n (1§09). 

D'!AHG BEI-LUrl. Funcionario chino (1848-·i 903). Entre 1870-71 :;e graduó d~ 0~1.1-j en 
y Oyin-&ht·, trabajó para L1 Jung-dyanq como cr1.o. c!e aEuntoll militarec. 

Fue vicepte. del Cencorado (1882), mier.ibro del Dsung-Li 'iar.icn (1083), Coma,a 
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dante de la Escuadra de Fukien (lBB4). Ante le derrota con rr&nc!;:., la Corte 
lo desterró a la frontera norte, a pecar de que habla l!Ugerido medidas defen 
sivas. Por recomendación de Li Jung-dyang, en 1900 reingresó a la ~cadcr.1ia :' 
~· . 

OYANG DYI-DUNG. Funcionario y reformador chino (1637-1909). Dyu-jen de 1852 y -
oyin-shi de 1863, ingresó a la Academia Janlin. Director de educac16n en 

Ssedyuan (1873-77), gobernador de Shansl en 1882. Preeentó un proyecto para 
la colonizaci.Sn de llonqolia Interior y estuvo en contra del cultivo del opio. 
Por 1884 era gobernador general de Guangdung-Guanghei y Jubei..Junan (1889) 1 

propuso la construcción del FC Pek!n-Jnnkou (terminado en 1905-06). Goberna
dor general de l/anldn (1894-96). Se pronunci6 por un programa .i::eformista ba
sado en la educación 1 la adopción de los métodos t~cnicos occidentales, mas 
no de su filosofía. En agosto de 1900 algunos reforr.iadores en Junkou prepar~ 
ban una revuelta contra Tzu-hsi y la restauración de Cuüng-h~u, Dyan9 captu
ró y ~andó ejecutar al líder Tang Tsai-chang, as! co~o a 19 seguidores. 

Por 1902 era otra vez gob~rnador general d~ N11nJc!n por cinco r.ieses, ded,!. 
cSndo la mayor parte de su tiempo a cuestiones educacionales. Desr.ues de ---
1904 11poy6 la abolición del antiguo sistema de ex~menes. En 1907 era Gran.Se 
cretario. 1 ertableció una escuela especial para el ectudio de los cl!sicos .:: 
chinos, la historia y la literatura. Las muertes del emperador y la empe:a-
friz (1903), le convirtieron "'" UM r!• l"c 4'ir111,,.as n~s importantes del deca
dente réginen r.lélnchú. !'or 1909 estuvo implica"'º ur1 lai: negociacicnei: finiui.
cieras del rC Jankou-Canton, consiguiendo un convenio con los ctpitalistas -
ingleses, franca.ses 'I alemanes (Acuerdo Prelii:U.nar JuqUanq). La indr.t:encia 
norteanP.ricana de participaci6n reaSr!6 las negociaclonos. Fue amigable con 
sus 1SUbordinac!os, hone::to en los acuntos financieros, por lo que muri6 pobre. 

DYANG DYIEU. E~?:~s~:io, funciona:io e intelectual chino (1853-1926). Estudi6 en 
las escu ... 111s de Nantung y Nank!n. En 1876 entr6 al servicio de ~u Chang

ching, a quien acompañó (1882) a Corea, en 1085 nlcanz6 GU grado D~-jcn y~ 
por 1894 el de Dyin-shi, ingresó 11 la Academia Janl:!.n. Con la ll~'l.lc!a de Dyang 
Dyi-rl1Jn".'f inici6 la orqanizac16n de e111preaas como el Taller de Hilacos Da sun 
cuyas oper11cione~ se iniciaron en 1899, un taller harinero (1901), lineas na 
vales (1902-03) 1 un establecimiento para petr6leo (1903), una 'destiler!a _;;: 
(1903), un tallar para la seda (1905) y una cata de gaquinaria (1905). En --
1899 :fue. con::ej ero ele Liu r.un-1. Por 1901 organiz6 la empresa Tung Jai, que 
abarcaba la producción de sal. tn 1902 fund6 la Escuela Normal llüntun9, lue
~ una escuela agr!cola (1910), u.na escuela textil y un Colegio .?-i'dico (1912). 
Estas instituciones se combinaron en los años 20 para formar la Universidad -
Nant:ung. 

Por 1903 vi11jÓ a Jap6n y atribuy6 sus al.;:ances al llittema coni;t.itucional; 
por ello c!~fend16 el con~titucionaliEmo chino. Por 1909 form6 parte de le A
cociación de Can11radcG Peticionarios de una A::arnblea Nacional. En 1S12 fue-: 
riin1stro de InC:ustr1a, Eorrn6 parte del Partido Unido y del Partido Republlca 
no, cuyo lide:: e::a Li "tuan-jung. De 1913 11 1915 fue ~linii;tro <le Agricultura 
Y-comercio con Yuan Shi-ka1, siendo 11lqunas de ¡;us medidas la Ley Lal:>cral y 
de Beneficio, Ley de los Estableci.~ient:oE Corporativos y el Acta de la Clma
ra de comercio. Hompi6 con ~uen Shi-lcai, porque no ei;taba de acuerdo con el 
si::tcna non<lírquico. Estableció (1905) un ~:usco, una Biblioteca (1912) y una 
Estación NcteorolÓgicll (1916). A pecar de su tendencia progresista, nunca a-
bandonó los tradicionales valoree confucicnoc. ~ 

DYANG YI~-JUAN. Diplom&tico chino (1837-1900). Trabajó (1069) para Li Jung-dyang 
como atesor militar, en 1884 era miembro del pg¡ng-L1 Xamgn, despues e111-

bejador en Estados Unidos, Perú y España (1895-92). En China (1892) !ue vice 
pte. <lP. la Ofic!..na de Rentas 1 donde i;e relacion6 con l·/en Tung-jo. En 1896 .= 
firr:i6 el Treta do Comercial Chino-Japonlic, en 1697 reprccent6. a Ch1na en· L&.-
dres con notivo d~ una celebr1ci6n de le Reina Victoria, vis1t6 otras capita 
les europeas. Estando en L6ndres negoc16 otro emprl!atito par:a su gobierno, = 
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suscrito finalmente por la Cor oración Bancaria Hon kon -Shan ai. Por 18~8 
Dyan9 y Wang Wen-shao se les nombr ectores e 111 o e no p~r:i el Control 
de Fet'rocilrrile:: y Minas. Sugirió .la organización de un eJtC'cito nacional r,2_ 
bre bases moc:ernas. En ::ept. de 1898 se le arrestó por sus "accione& miste
rio~as", lo desterraron .:i Urumchi (Sinlci11ng) y finalmente medi1mte un edicto 
de la Corte, lo ejecutaron. Adem&& de &er poeta y pintor de la tradición chi 
na, de~t~có en el estudio de la cultura occidental. -

OYAO ER-SUN. Funcionario e intelectual chino (1844-1927). Dyu-jen ce 1867 y Dyin-
shi de 1874. Vicegobernador de Sinkian9 (1898) y Shanri (1901), goberna

dor de Junan (1903). Permaneció cierto tiampo en la Oficinc de Rentas, fue·
General de Mukden (1904), gobernador general de Sscdyuan y Junon-Jubci (1907). 
En los iniciar. de 1911 ec le envió otra voz a ¡;llnchurir., por '1!':14 Yuan Shi
kai concibió el vroyecto de redactar la llhtoria de la ;Jinastfo Ching, nor:i
bró a Dyao editor principal. En 1915 form6 parte del rigir:len ce Yuan, dos a
i\of' de!':-ue~ c-1JAnrlo Dyang Hrun intentó restilurar la Dina&t!il Ching, Dyao era 
a.setor cel Consejo Priva~o. En 1925 fue Pte. del Senado provincial. 

DYENG JO. Sold11do 1 eunuco y navegante chino (1371-1433). Por 1393-97 particip6 -
en las campañas contra los mon9oles, más allS de 111 Gran t.;uralla. Hacia 

1399-1402 cuando Dyu Di (tercer emperador de la Dinast!a Ming, conocido como 
Yung-lo, 1360-1424) usurp6 el trono, Dyen9 jugó un papel importante en va--
rias campañas vitalec, incluyendo el bloqueo a Pek!n en agoc.to de 1399 y la 
captura de Nankin en julio de 1402. Una vez que oyu Di lleg6 a cer emperador 
(1402-24), Dyeng fue un~ n~ rrus colaboradores de m~s confianza. En 1404 se -
le nombr6 Jefe de los eunucos, al año siguiente inició la dirccci~~ de las -
siete expediciones ultremerinas (1405-33) 1 alcanzando el Mar Rojo •• 

OYENG CHENC"-cur:o. General chino (1624-62). Por 1647 inició su campaña contra la 
Corte manr.hÚ en la costa de Fukien y Guan~dung 1 derrotado por el ej~rci

to mandn~ (1650) esr:ap6 a A::ioy. En 1658 dirig!a un ej~rcito integrado por -
100,000 o 170,000 hom~res, solicitó apoyo a J11p6n. Sostuvo varios combntes -
en Dyinkiang y expuls6 11 los holandeses de Taiwan, donde realizó una organi
zaci6n c!vico-militar. 

DYIA-CHING ("/UNO YEN). Quinto emperador manchú (1760-1820). Gobern6 de 1796 a -
. 1820, heredó una administraci6n en situaci6n lamentable, en gren parte_, 
por las r9beliono6 y la corrupci6n. Las guerraE repre6iva.s fueron muy costo
sas, entre 1796-1801 Fe gast6 m.h c!e un mill6n de taels. !:ntre los años 1800-
10 apoy6 le cuprc:i~n ~~ los piratas. El R!o Amarillo causó inundaciones en 
17 vecer., provoc~ndo costosas reparaciones y p~rdidas. Disr:iinuyeron los 9ai.:
tos del gobierne central, 6e reanud6 la prlctica en la vento de puestos ofi
ciales y t!tulos. Durante cu periodo, el comercio brit&nico excedió en valor 
al de los dem~s pn!ces ccabinados, surgi6 la negativa a los lineamientos de 
'.'/• Pitt (Conde Alllher.st) 1 orden& la compilac16n de documento& ofici<iles. 

DYOU FU. Funcionario chino (1837-19~1). Cooperó con Li Jung-dyang para que gana
ra fama y posici6n, !ue gobernac!or.9cneral en Canton (1906-07). 

tDUt.!~00 VII. !'ley · ~:-···'.~=~" P. Irlanda (1841-1910). En 1860 vi.sit6 E:stados Uni 
do~ y canada 1 tres nño.s despuea fue conrejero privado. Ascendió al trono 

en 1901 y definió su pol!tica como constitucional. Se moctró tan amigo de...:.. 
Francia cono adversario del militarismo nlem&n. 

tNGELS, FRI!:DRlOI. Fil6.so!o y ::oc:i6logo alem6n (1620-95). Estudió en la Univerai 
dl!d d" llerl!n, .se puro en contacto con el c!rC\llo de loi:: Jóvenes Hcqclia 

not> Cil<1uer1 Straus, Ruge, Stirncrl, conoció (1844) a Harx. I::n 1845 public6 -
t:a"Cond1qi6n de las Clases Obreras P.n Inalaterra, as! como La Sagrada Fani-

...llb..Y LI\ l<lsolggfa /,1"r1r.no (1845-46). Por 104S junto con 1:.::irx ¡n;b11c6 en -
Landres ol :·.cnif1est9 del Partido §ºmunii:ta, Completó lo& vo1d111enes II (1885) 
y llI (18514) de El capital. Oefini el HeteriaUsmo Hict6dss como "Aqu61111 -



219 

v.is16n del curso de la historia quC? investiga la dltim.1 causa y lñ IJriln fue,:: 
za motriz do todo el devenir histórico en el uesarrollo econ6rnico ctP. l~ so-
cieded, en la divis16n de ésta en clai:es distintas y en la luchn mutua de .;s 
tas". Entre otras obras destacaron: Revolución Contra-nevotución .m AlAIM:; 
nia (1851-52), Dialéctica de la Naturaleza 18 3-Sa , i::l 1-iovi:r.ionto Ol;rero -
eñ°Estados Unidos (1877), as! como El Origen de la ~arnilia, la Jropiedad"'°'Pri 
vada y el Estado (1884). 

F~DERICO II EL GRANDE. Rey prusiano (1712-86). sustituyó a su ~adre Federico Gu,! 
llerrno I, el 31 de mayo de 1740. Se ane.-¡Ó (1741) parte de ::iilP.sia, en -

1774 invadió 13ohem1a. E:n 1756, sabedo?:" de que Austria llabfo firmado alianz..is 
secretas con Francia y Rusia, invadió Sajonia sin previa declaración de gue
rra, con lo cual precipitó la llamada Gue?:"ra de lo:: !:icto .\1'100 • .'.iu sistema -. 
de gobierno de gobierno fue el primero en ser conocido con el nombre de "De! 
potir;rrio Ilustrado". Introdujo d cultivo de la pap:i. S:i '>Utotl;;:t.,rminó "l?ri
raer servidor del Estado". 

FENG DZU-TSAI. Militnr chino (1818-1903). En 1865 asurni6 el pue~to de Comandante 
en Jefe de Guonghsi, en 1075 fue transferido a Gueidyou. Por 1884 f'e le 

encargó la resistencia contra el avance francés, el gobierno chino tambien -
hab!a alentado a Liu Yung-fu para atacar a los franceses. Fue Co:nandante do 
Guangdung, luego de YuMan (1996). Po!:' 1.11<;>• r"' le o=donó dirigir lec fuerzas 
de nanc!luria contra los japoneses, pero al no µocicr :1acerlo volvi6 a Yunnan. 
En 1900 recibi6 la orden de ·.iberar E>e!:!n, cicro no cumpli6. 

F.E:tlG GUEI-F'EN. Intelectual chino (1809-74). Dyu-jcn de 193:! y Dyin-ehi de 1040, 
ecte dltirno grado con altos honores, ingresó a la Academia Janlin. Entre 

1856-59 fue cupervisor de Instrucción Nacional, luego consejero de Ll Jung--
. dyang en aruntot ad:'linistrativot. De 1069 hasta su muerte fue editor de estu 
dios geogr&ficos de llU prefectura nativa (Wu-hsien, Sudyoul. Por 1061 ed1t6-
una colecci6n de aproximadamente 50 ensayos, en loa cuales examinaba loa pro 
ble~a• socio-econ6micos. Deatac6 en el conocimiento de los aruntos extranje:' 
ro~, ~P. distin~ui6 por ~us ideas progresistas, :;us conor.imientos matern&ticos 
y su interés para aprender la ciencia euro-norteamericana. 

FENG GUO-D'Li\NG. Militar chino (1859-1919). E~tudi6 on la AcildG:ni.a Militar de -
Tientdn, ce gradu6 corno Dyu-jeu en 1890, se intereso por lu moderniza

ci6n militar de Jap6n. Por 189'.:l acompañ6 a Yuan .'.ihi-k.:ii y participó en las o 
peraciones de .Shandung contra los rebeldes. En 1901 1 cuando Yuan estableci6-
el centro de adiestramiento militar en Bnoding, Feng dirigió el Dcportamento 
Provincinl de i\dncSn. !·'.ilitar. Hacia 1906 dirigía la Escuelil MiJitor pur¡¡ 1?r!r1 
cipes y Noble::;. Entre 1907-09 fue Jefe del consejo railitnr en el l·iinisterio 
dll Guerra. En 1911 dirigía el 2o. ejército inperiol ¡>.:ira ::;oncter a loa revo
lucionarios, Luego que Yuan retiró o Yin-Chang corao Comandante del 1er. ejér 
cito 1 F~ng ocupó su lugar y reconquist6 Janyang ,, además fue Comanden te de .:; 
las Guardias Imperiales y gobernador militar de Oyajar. 

Cuando Yuan se convirtió en Pte. Provisional Feng fue Jefe del consejo -
militar presidenci~J., en 1913 era General y gobernador civil-militar de Jo-
bei-Ki1ingsu. A fi:". rll? 1913 ?'cng se habla convertido en uno de los m&s pod,! 
rosos 6\ibordinados militares de Yuan, sin e::Wargo, como consecuencia de la -
direcc::i6n 111on,!irquica de Yuon, rahus6 tomar parte aún con la pe:rrn11ci6n <ll! és 
te para ocupar el puecto de Oeneral en Pe\:!n. Por 1916 el didtJnci?miento .= 
Yuan-Feng era definitivo, Feng envió un telegroraa ::;olicit~ndo la termin.:ici6n 
de la guerra con el Sur y su retiro de la pr;:ir.i,\t)llcia. 

Feng convocó (mayo, 1916) una confercnc.1~ de rcpro~cnt.:intes provinciales 
en Nanl:!n pare: discutir la renuncia de :Cuan y la formación de una nueva Asal!r 
bles llacional. De hecho, ·deseaba reemplazar a l:u11n 1 no condCJUi6 ~u obj eTIVO 
porque ouon Chi-jui y su grupo se le ildelantaron. En 1917 Duon invit6 a Feng 
para nnnlizar lea relaciones diplorn&tico::; con Alcn.:ini~. Luego de los desacue~ 
do& entre Duan y Li Yuan-jung, Feng surgi6 (lo. de ngo&to, 1917) como Pte. -
de la RepGblic11. Pronto tuvo divergenci11:: con Duan que era PrL'lleL· Minigtro 1 
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Duan era partidario de la supred6n del Gobierno Militar de Canton, Fenq o
trec!a una pol!tica concili~toria. Duan renunció, Fenq dejó (¡91e) el pue&to 
a llsu Shi-ch~ng. 

FERGUSOt/, JOHN CALVl:N. Norteamericano al servicio tle China (10G6-1945). Entre --
1980-97 fue directo de la Universidad de Nank!n y entre 1097-1902 del Co 

legio de Nanyanq en Shangjai. Lleq6 a cer Srio. de la Adm6n. de loz Forroc:¡:
rrilee Chinos. Tambien sirvi6 como consejero de los gobtJrnadorez de Nanldn -
(1898-1911) y de Wudyanq (1900-10). E:n 1911 fue Srio. en el ;-anizterio :lo Co 
rreos y Comunicaciones, despues se rledic6 a los estudios literarios y art!S:: 
tices. 

FERRY, JU! E:S FRAllCCIS CAMILLE, Pol!tico franc~s (1832-9J) • Aboqedo de ::arr!lra 1 -

pr.1cticó el periodismo. Miembro del Comité ae üeiensa Nacional (1870), ~ 
1\lcaldt! de Par!e, Diputado de la Asambl& (lG7~) y director de Instrucción PÚ 
blica en el Gabinete ',/eddington ( 1379), :>residente en 1880 del Concejo de nT 
nirti:or, favoreció una pol!tlca colonial que tu·10 por resultado· la conquista 
de 'i.'Úncz (1881 i. En i:u L<.Jyundo dese;npeñ6 del 1-iinisterio de Instrucci6n PÚbli 
ca (1892) ~cclor6 lü obligatoriedad, grotu1dnd y laicismo de la primera ense 
ifonzn. De nuevo Primer llinistro (1883), continuando rn pol!tica colonial, eiñ 
prendi6 lo campaña de Tongklng, que prccipit6 lb ca!da de ¡;u Gabinete. Elec= 
te en 1893 Pte, del Senado, muri.6 poco despues. 

FISKE, JCHI/. Historiador y f 116sofo 110.cteamcricano ( 1842-1901). Excepcionalmente 
dotado para los idiomas, antes de los 20 anos pod!a leer en 14. Por 1869 

ze le invit6 a explicar Filosof!n e Hir.toria en Harvarct. En Inglaterra (1873) 
intercambi6 conocimientos con Spencer, Jtuxlcy, Dorwin y Tinddall, mientras • 
tonto escrib!a Los Perfiles de la Filo~of!u c6~nicn (1874) en L6ndres. A su 
regreso a Estados Unidos siguio deuicado a la ci~ncin y filosoi!a, escribi6 
r::1 l·:undo Invisible (1876), El Conocimiento Moderno .l\fect11 la Idea de Dios -
(1886) y otros obras en las que se esforz6 por armoni~ar los prlñcipios rel! 
giocos con las teorías cient!flcas. Zn el. campo c!c la Hütoria etcribi6: El 
Per!odo Critico <.le la Historia tlortearnericana, 1785-89 (1880) 1 La Guerra dO 
Independencia (1889), El Descubrimiento de Nortcanericn (189<'), Loe Inicios 
de la llueva Inqlnterra (1999), La Nueva }'rancüi v la llueva Inglaterra (1902), 

::'CSTE:R, JGHN '.11\TSON. Diplorn6tico norte~mericano (1836-1917). E5tudi6 en las uni-
versicfodes de Indiana y Har•1ard. ~n 1873 ce le nom:::.ró cc-.baj aC:or en Héxi

co, donde permaneci6 hasta tsao. Luego sirvi6 como tal en Rusie y Eepaña -
(1803-85), por 1092 cuctituy6 a J.G. Lllain¿ co~o ~ric. de ~ctcdo. Durante -
los ocho mc,;es en el cargo negoci6 un trotado de anexi6n con Jl¡,w;:iii y p¡¡rti
cii)6 en la <.cntrovcrda ciel l'.ar de l:lerin']o Por invitaci6n dül gobierno chino 
tom6 purte en lc1s negociaciono~ de pa:: :l.:. li:! '.iuc>rra Chino-J.,oonea.i 1 represen 
tÓ ü Chinü en la II Confercnc.in de :Ln 11.~•::i (t 'o'L"7). L:u!..Ú. cu ccrvicio m~s no 
table haya sido la Co;dsi6n de LÍnites ,.,;,t'a 1\lñrl:l'I, !"oner public6 Un Siqlo
d<! L'I lliplonac:t.1 ;Tor.tcamcric~n;:¡ 1 1775-1f3'/'j ( l ':lll')), l '.I !Jir. L.:'~'1acia l:ortc<.mcr!
C!lna en i.sia ( 1903), y sus hcn.oria:; Dinlcmf..tic~::: Ci9o5'T:-

FGUíWIER, FAAllCOIS ERlli':S¡<. Oficial di! la marina francesa (18-12-1934) • Participó 
en la .:;,,,..,.,.,, •':hino-Francesa y ascendi6 a Coronel por m éxito en el Tra

tado ::le Ticntsin. c.·¡, .¿¡~. b€: le nombr6 Comand.:intc du la flota i'ranceGa d-¡;r -
~~te de Asia, ~eis añoc despues dirigió la ilota del Hcditcrraneo. Despues -
de 1917 fue miembro c!e la Academia de Ciencias, 

FRt\t:ClSCO J1\VIE:H 1 SAN (FCO. DE JASSO 'l AZPIL!CUETA). Misionero jccuita español -
(1506-52), E:l siete de abril tle 1541 emprendió el viaje al Asia, ln tra

ves!a fue lenta y peligrosa, un ano despues llegaba a Goa. E:n Ceilán bautiz6 
al &egundo hijo del rey, visitó las Islas i1olucas (l31!nc!i: y /.rr.bc;i:al. El 15 -
de B?osto de 1549 lleg6 a KagoshL~a, pero al siguiente ano lo expulsaron. Re 
gres6 a Goa, desde donde plnne6 un viaje a China, el cual realizó en 1552. -

OJ.:fA 1 './1\SCO DA• Navcqante portuqu&s (1469-1524) • De1>pUet; de alcilrl.Zdr (novo 1497) 
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el Cabo de Buena Esperanza, lleg6 a Calicut (India) en mayo de 1498, -
descubriendo una ruta directa entre Europa y Asia, regres6 a Portugal por -
1'199. Efcctu6 (1502) un nuevo viaje e 111 India, romet16 a Calicut, concert6 
tratacos cc~ercialeo y regreE6 a 6u pa!s (1503) con un valioso bot!n. En ~ 
1524 se le nombr6 gobernador de la India Portuguesa, aunque con pocu fortu
na porque e$e mi~mo año mor!a en Cochin. Coloc6 las bates para la penetra~ 
ción portuguesa en Asia. 

GIERC 1 Nil:Ol.i\I KARLCVICH DE. Diplorn6tico ruso (1820-95) a Ministro plenipotenci_!!, 
rio en Persia (1863), despues en Suecia (1869) y Suiza (1872). Ccupó ~ 

(1382 l el l'.inirterio de /\::untos exteriores, cucndo ~e retiró Corchz::kov. AGn 
cu~ndo era purtidnrio do la solidaridad monhrquica, fue uno cielos princip_!!, 
leo ert!ficeL de lü t-.li<:nza Ruso-FrahcoEa (1891), comple~cntadi:; en 1892-93 
por conv~nios militare~. ~e preocup6 por la pol!tica aEiática. · 

Giií OG-GIUli. Pol!tico coreano ( 1851-94 l. Por 1881 fue a Japón y a su regreso oe 
vió involucrado en los problema& de 1882. Trató de obtener el apoyo de 

Jspón, se convirtió en l!der del grupo que planeaba la eliMinnción de la ~ 
<:eina ::in. ?rllca~Ó en los succi::os de 18C4 por lo c¡ue cr.ligró s Ji pÓn 1 de
pues volvió a Corca para buscar la revancha, pero lo BrreEt~ron y remitie-
ron a lus IslQi:: Donin. &ue otra vez a Tokio, luego a Shangjüi, donde loE a
gentes de la Reina Nin lo asesinaron. 

GOODNO:·/, FRANK JOHNSCN. Abogado norteamericano (1859-1939). Estudió en la E.:eue 
la de Leyes de Columbia y en el extranjero, fue coordinador de leyes ad 

rninistrütivac en Columbia (1803), lugar en que duró 20 añoi::, alcsnzündo una 
rcput<.:.:ión cor.ic la principal autoridad del pa!s en ru campo. Por 1913-14 -
sirvió co;::o consejero ec!minii:trati•10 en Pek!n. De 1914 a 1928 fue rector de 
la Univ<>r~id<:!d Johns Ho>J!dns. 

Ge.Roe:;, c:L·;nLSS Gt.Of:G!:.. SolJatlo y funcionario colonial ingl~s (1833-85). Sirvió 
en la Cuerra cle Crimca, se unió a la expedición a China (1860), partici 

pÓ en ta tona tle l'el:in y en 1863 dirigió las fuerzas chinas contra 111 Rebe:' 
liÓn Taiping. En 1973 pasó al servicio del jedive (virrey) de Egipto, cu¡¡:: 
tro años dccpuer. crü gobernador de $ud~n e intentó establecer· la paz entre 
Egipto y Abisinia. Sirvió durante cierto tiempo en la Isla r~auricio, estuvo 
en flllcstina con el fin de estudiar la historia b!blica, regresó a Sudán y 
defendió por cerca de un afio el sitio de Jartum, donde murió. 

OREY, EDWf,RD. Estadista brit~nico (1862-1933). ,\sist16 a los colegios ~Tinche-
ter, ::lnlhal y C:<ford. Ocupó loi: cargos de tub&ccretario (1892-95) y -

Srio. de t.runtos i:xteriores (1905-16). Fortaleció la Entente Cordiale y or
gani:::6 lil 'frinlc Entt·nte, ~e preocupó por una política conciliatoria. Con -
Rucia concluyo el 30 de agosto de 1907 un Acuerdo ce DerechoE e Intereses -
rolütivo ül ncirtc y t.Ur de Pcr:;ia, c:;;e mii:mo afio f.irmo con Eopaíia ctro Con
venio p<?r:i el cc":ilibrio en el Estro::cho d•? Gibraltilr. Poco despues de esta
llür la I Cuo::rr<: :·iundinl d!jo: "Lüs Ümporac E\e est&n apaganéo en toda ~ur.2_ 
p.; y no vol ve::ernos a verlas encendida e de nuevo en nuestra vida". En 1916 -
dejó su lugar a Cülli<' Lloyd Gcorge, en' 1919 fue embajador en Estados Unidos. 
Fue uno de los fund.:.ccres más ir.lportantec del Instituto ~eal de .\runtos In
t:c::naciomilcz en 1920, luego I'tc. Adjunto de la Liaa de Nacionc~. 

GUA.t:G-m:u (DSAI-Tl!::ll). liovr.no emperador manchú (1871-1908). Su pedodo abarcó 
loe .:.iíos 1075-l 908, pero en la prl\ctic.i fueron 111s emperatrices Hda~ 

dyen (1075-81) y Hcioo-chin (1081-1908), c¡uiener. controlaron el poder.~ 
Guang-hsu no t~n!a poder para anular las decisiones de Tzu-hEi, desde pequ!. 
ño se le cm:ci\o ;i rccpetarla. \leng Tung-jo fue el m6s importante de sus ªª!. 
sorce y tu mSc eztrccho amigo. Durante loo Cien D!ar. de Reforma (1898) se -
rebol6 contra E~ dominaci6n, ~llG no encontr6 el &Uflclente apoye para ~po
nur~o. úa~puc~ do ello, permaneci6 confinado en una casa conocida como ring

..t.!!.1, ~ituada en una isla del Parke Impetial al occidente del palacio. Estu~ 
dIO in9l&s en el Tung-wen guan, al tlnal resumió sus eEcritos en tal ldla11a. 
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?robablemcnte no muri6 en forma natural. 

GUILL~IU-\0 II. Tercer ernr'~~dor de Alemania (1059-1941). Gobernó de 18!38 a 1918. 
Se preocup6 por ~ncrementar el·poder!o alem&n, no perdi6 ocasión de rea

lizar una audaz P""~!,ica colonial. CUltivando la 11mist11d con TurquÍll, fomen
té al h'1n10 tiempo los intereses comerciales y financieros de r.lemunia con -
el Próximo Oriente. ~u Intima relación con el ejército y EU creaci6n de una 
poderosa flota constituyeron los medios para defender los intercfcs de Alema 
nia. A causa del resultado de la I Guerra Mundial, abdicó el nueve de nov.: 
d~ 1918 y se refugi6 en Holanda. Escr!h!o: Sucesor y Conformación del Perlo-. 
do 1878-1918. 

GUNG, 1er. PRINCIPE: (I-llSIN). Funcionario manchú (1833-98). ?or 1853 racib1Ó lo 
comisión ae proteger Pek!n ante la amenaza raipidg, fue Gran Consejero y 

un afio cespues Teniente General. Entre 1858-60 con~ eró que <le todas las e
xigencias extranjeras la m5s dañina para China era la apertura de la región 
del Yanr:;c!se, propuso una represalia contra el intérprete bridnico H.ll, Lny 
y una ceclarnción de gu"rrn. De 1861 a 1834 desempeñó el cargo de PrL'lls,r Mi
nistro, fue Pte. del Gran Consejo (1894-98). 

GUC !:UllG-OAO. Funcionnrio chino (1818-91). Dyin-shi de 1847. Por 10G3, fue uno -
de los pro~otores del impuesto Likin pura financiar la guerra contra los 

Taininl, !.a -·-~ 1 idón de tal impuesto se efectuó en 1930-31. Hacia 1959 i:e -
le env 6 a Tientsin para dirigir las construcciones defensivas contra los a
liados anglo-franceses. Fue gobernador ·e Guangdung (1863-66), Comisionado -
.iudiclal de Fuld•·n (1875), primer embajador en LÓndres (1876), cr..!:>ajador "" 
Francia (1878). Como cmbaj actor estuvo asesorado por Samuel Halliday Macart
ney, quien estaba al servicio del gobierno chino desde 1862 y durcntc dlez a 
ñoi..: (1865-75) f''" director del Arsenal de /lcnk!n. Co::to estadi:r.ta liberal ab'O 
g6 por la con~trucción de ferrocarriles y el estnbleci.r.ticnto del servicio te 
le9r&fico. -

Hr.:Um:AN, E!l\1A~D HZHRY. Financiero norteamericano (1848-1909 l. Uno de los princi 
p.:iles constructores y organizadores de la expansión ferrovinria, Utili-= 

zando la linea Unión Pacific como base, controló unas 64,000 millas (103,000 
km.), rn~s que nin~n otro individuo en la historia estadounidence. Inici6 -
sus actividades en 1883 como director de la Central Illinois, en 1897 era di 
rector de la c!a. Ferroviaria Unión Pacific. Dellne6 un Plan Ferroviario pa= 
ra Mané:huria. 

llART, ?.CDERT, F'uncionorio inglés (1835-1911). Durante los años 1854-57 fue CÓn-
tul Cficinl en China, inspector de aduanas en Canton (1859), !nrpector -

Gen<:!ral ::e Acucnai:; :·:adtimas Chinas (1863-1908). Por 1895, el ::en.-icio adua
nal c~pleQba mi:: de ?oo extranjeros y 3,500 chino-manchúes. En 1896 Hart co
labor6 en la organización del servicio postal nacional con baceD moc!crncc, -
~l y i:t1s hombree cirviercn co~o consejeros del régimen Ching, en E:Us relac1~· 
nes con loe gobiernos extranjeros. 

HA'!, Jmn: ¡.t!LTC":!. :Jiplomático norteamericano (1838-1905). Sirvió como embajador 
en Par!s ~· 1''"1'1·"• (1!365). De re<Jreso a Ei:tadoi:; Unidot. (1870) fue redactor 

de la TribunJ de :;ucva York. J;;ntre 1879-81 desempcfiÓ el cargo de primer tub
secretorlo de ~ctcdo an el gobierno del Pte. llnyei:;. Ernb~jador en Inglaterra 
(ta97) y, .:!.;,~de 1090 h<>Gt<: r.u muerte, Secretorio de Estado. Dirigió lat neg~ 
ciacione:: de p.~::. que rc:ul toron de la Guerra Hispllno-1/orteanericana, negocio 
con J. l'auncefote el trutüdo de nov. de 1961, por el cual ¡nglaterra dejaba 
en plena libertad a Estüdos Unidos en ln constzucc16n y adll!1n1strac16n del -
futuro Canal de Ponnm~. Defendió una pol!tica de l'uerta Abierta en China, -
contra i{Utia y Japbn. 

HEARST' WILLIAll HAllDOLPH. Periodista norteamericano (1863-1951). Era propietario 
del r;cw York Amcric~n y de uno cadena de m&s do 40 Diarioi: y Rcvit.tas, -

C'.lyo tiraje alcanzaba lo& dos mlllone& de ejemplare& y, controlaba t.ambier1 • 
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la International News Service. Utili?.6 1.as ilustraciones, multi¡ilicÓ los ar
t!culos sensacionalistas y organizó c<1mpañas ue prensa bien diri~id~~, co~o 
la que excitó la opinión pública a la guerra contra :::spa~~ (t893l. Lnn~ó el 
concepto del Peligro Amarillo. 

HILF~ROING, RUOCLF. Economista alem&n (1877-1941). Organizó con Otto 3aucr el ~ 
primer c!tculo socialista austriaco, destacó como dirigente del ~artido 

Eocialctcm6crata Alem6n, fue Ministro de Finanzas (1923, t923-29l. ~n 194t, -
cuanc;;o i:e dispon!a marchar a l::st<1clos Uni<los ta Gestapo (policía cccrota na::i, 
1933) lo detuvo· y torturó, murió a consecuencia do tal acción. En su obra!.! 
C~nlt,t "ir>-'ntJa:-o (1909) e:qiur.o i:u tcc:-1.l c!~l predominio financiero de la -
b<1nca tour~ la inJubtria, hacia 1931 escribió ~obre :::1 Cür~ctcr ?ropio de 
lnz Lev~fi dal De~arcollo Cnnitali~ta. 

:-!!'r'!.:;.:, :.•!CT.?, .Jefl': <!el :~ovi:nicnto :J:icionalsocialiet¡, (Nuzi) olw~n (1889-1945) • 
i::n 1895 ingresó a la e&cuela pu':llic.:i ele;;ientül da ::'i.schlhcim, c.erca de -

Linz, y luego ( 1903) continuó en ae:lschulc. Fue a:!::iitido en el ejército ale
'"'fo, co::io Cabo de infanter1a recibi6 la Cruz al! :·Jicrro :!n pri:ncra clilse por 
cu ·:alcr. ;!icl:lbro núr.1P.ro siete del Par.tt<!o de lor r!'.'::b:i).:1t!orcs .\lc:n1mes, al 
que lueqo l L:ur¡6 Partido Nñcional' Sociü li:;tu cíe ·rr,1hri i.:-.dorct: ,·~1c:;1uncz, de:;cu
brié alti su don do orauor. f.ntre sus primeros col~•xir.a'1ores e,;.tuvir,iron ;1er
r.1ann GcP.rl.n·J y ;';rnr.t :!ohm, a::i~o~ oi:-::::r.~--··:-:-- ~' r.i"r-.~lto priVüdo del Partido. 
Por l9~3 lo metieron a lil c&rcel. de 1.11nclsberg, doncit:: escribió iii Lucha en -
co:'.lpañb de Rudolf fl,¡:o:;. Dospuos de un¡¡ campaña :!a contrastes Ü929-32) .obtu 
vo (·1933 l el puesto de Canciller e inició una purga, un ai\o dcspucs era ya -; 
l'tc. '.!~l ::cich. La polltica exterior con.~ujo a la !I Gl1ei:ra Mundial y sus -
consccuonci<ls. 

ilG3SC~I, .rcn:l ;-::<rn:;c;::. :;cono;;tista, pariodista, ensayista y profesor inglés ( 1859-
19<\0). Sinti6 a<lmirnción por Thorstein 'leblen, G •• :.:;llas 1 B. Bosanquet y 

J. Ruskin. Su primer cnsnyn sobre el imperialismo apreció en Contcmpcrary Rg 
vicw ( t899). r.s~ a·-10 f•.l'! a Su<l11fr.ica comn corresponsal del J.ianchc:::tei; Guar
dr::; y.:: cu rc-:;!."":cc !''~h1.1..có I.C\ Guerrñ en Sudafrica (1901')). :.:n su obra~
{::;r;; f.-:onór.iica c1.11 Ir.ineclatl smo ( 1902) plantflo el mayc.r: ¡¡:-gi.:r..ento sobra el -
i;cp.~rL~li~:-'o. Su:; r,i;t11tlios dP. marxismo le permitieron no ectar de acuerdo to 
ti1l~cr.te con ln efic11cl.ll c\r> li\ :Ji.Jlóct.i.::,;, la ~ .. arla de la Lucha de Clases,
::.u l\~or"!_:i •H1 1 ';""'ñhr•in '' ,...1 '1nlnr r.n:'ln 1.n~trunentos de unali:;i~ social. No -
obFtantP., Lenin, l~autsky, Luxe111burg, Liu.Jarin, l!itíerding, flnl:l:nin y otros, -
le m<1nifcstaron cu cleuc1a pública. Fue autor :Je más de 30 obrus, entre las -
que destacaron: Ln F'isiotog!" <le ta In<lustria (1!JG9); i.11 S•;olución del Capi
~ . ..:li;::-:lo ::c.::~:-!'\o, Un t.:r.t~.;~!!.n .:!~ 1.:: ~ro~;uccil5n F.:ihril ( tB~4); i:conor.ila c.ie la -
1Jl. "trih11ci6n (-¡ ~00 l; 1:;1 !mocr:i11lismo 1 ün :.;,..tuc:io ( 'l 90.' l; '~l :·1 q·te~., Inr1u r-
trin l (1901\); 1 .. 1 :.;<:-.,ri">·1b d<!l i;;r.inlco ( ¡:;22 l; Lih<'.t:t•Hl ,;., Pcniiilniento en las 
cr;;ñc1~r. :.:oci:1lcc (1~.!C>; ;;;ccnr:;~tn v :·:tl.c,~ (·19~y¡ !'; 1:onfpr:jon<:'~ ·:,. L'n :::cono 
::1i::ta ::ore, tic.e-. ( l9?.D l. 

H:;¡~n-r::li::i <r-:;yi; l. :;.~~tbo cmpnrador mnnc,Ú (1331-61). Su gobierno ('1851-úll ce 
caracterizó por l.i falta de vital.tC:tu! 1 la co::ru~ciÓn de funcionarios y -

el con&11::1c del tesoro. Hambrez y r¡uerras causaron la insuficiencia de comes
tibles para la población en aur.1ento. 

HSU lHii'iG-crn:i:o. Oiplom&tico chino ( 1845-1900 l. Dyu-J rJn 'I D~:~.n-si1i cic !.367-60, -
ing::-.2sb ü l·"l :~c,¡d,:.~i.:i Janlin. p,.,!" 1n.1n f11-? .=t;:ih•ljthinr. ·~n Jopón. Durante -

los añon 1804-87 era ernbaj acto:- "!n é'r;inr. L'•, ,\ l·""'1n1.n, ! talia, Holanda, Aua-
tria "J B61gica. Rccomf.:'nd6 la rcconsti.ucc;ién :!e : ... 1ku 'i l .. !..:.c..:!j·ou coi:10 bases ri.!, 
valei:. Entre 1091-98 estuvo cor.10 embaj ;.icor "" R11 "'·", .; , ,..,,,,nJ.<>, AULtria y Ho
landa. Consiuer~ndo que Rusia planeab<1 la invasión de Panir, propu~o qu~ las 
dos nacionc! fij ·Jrnn un:i l!nea de demarcación. Firnó ( t09ü) un contrato con 
el Banco Ruro-Chino parn la conr,trucci6n-operilción Jd ;·;:; C:c!.rc Cdrntal, d.!! 
i:cmpeii6 un puesto en al osung-LL 'fornen. Ante la roboaón :inti-extranjer~, -
los conzorv;idoro::; ncusnron a H:-..: "J ·.:u.:in Ch.:i:i:J de f:er pnrtitforlo! de los ex-
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tranjeros, por lo cual se les ejecut6 en julio de 1900. Un año decpuec el qo 
blerno reconoc16 el error y loo descendientes de ambos fueron recoMpensados
con puestos {ll1blicos. 

HSU SHI-CHANO. Funcionario, militar e intelectual chino (1055-1939). Dyu-jen de 
1882 y Dyin-shi de 1886 1 ingres6 a lo Academia Janlin. En 1901 Yunn Shi

:cai estableci6 un centro de adiestramiento mll!tar en Baoding y nombr6 a Hst1 
director de la nueva organizaci6n, dos años despues era Teniente General. -
Pue (1905) Ptflo del Hinisterio de Guerr.:i, form6 parte de la Comisión C:::pc-
cial con destino a Europa y Estados Unidos, Siendo gobernador general de las 
~ Provincia& Orientales, anu16 en t9íl7 ril ¡>uasto de gobcrn;:;do!:es r.iilita
r:es. t'or: 1909 era director del :·iinisterio de Correos y Cor:iunicaciones 1 as! -
como del ~e TicntEin-3ukou, luego (1910) Gran Scc!:eta!:io. ~ntre los años ---
1904-111 compilb un vol6men de sus documentos oficiales. Por 1914 Yuan Shi-' 
kai lo nombr6 Srio, de Estado, accedi6 aunque sin tener: pod~r efectivo. De -
19lJ a 1922 fue Pr:e~idcnte de la República Chin~, su tarea consist!a en lo
grar la reconciliaci6n de lac facciones del llorte y Sur, controlar la rcac-
ci6n popular a cauca del ':'retado de Vcr:::.:illec y estimular el desarrollo eco
n6mico, pero no conciguio sus propo::itoc, 

HSUE i"U-CHENG. Diplomático chino (1838-94). Srio. de Dseng Guo-fan por ~365. En 
1075 el gobierno solicit6 6\JgerenciRF ~~rü Pl mcjor:.:imiento r.acional, --

HEue redactó un exten~o memorial, recomenddOúO un programa de sei¡¡ punto¡¡.pa 
ra l.:i eficacia administrntivn '/ lil defensa costera, Al misr.10 tiempo era srio. 
de l..i Jun9-dyang. Por 1889 se le nombró embajador en Inglaterra, Francia, I
talia y '..ll!lgica, perm1meci6 en Europa :io.!.' m~f' de cuiltro años, Firr.16 (1894) -
el •rre. t;Jtlo Anglu-Chino, relativo a Oirmilnia y Tibet. 

IONATH'J, Nil<CUt PA 1/1.0'IICI!. l"uncionario ruso (1832-1908 l. Como ombaj ador en Ch! 
na (1860) negoció tm tratado ventajoso, cuatro aiior. despues se encontra

ba en Constantinopla, C:n 1881 fue sucesor de !..aria Mélikov en el ;.Jinisterio 
del ¡nterior, desde el cual afirmó la necesidad de una adecuada comunicaci6n 
dQ ideas entre el ~objprno y la sociedad. Redact6 un proyecto de Constitu--
ción que, combatido a la vez por conservadores y liberales, no fue aceptado 
¡ior t\lej andro III, ante t-.1 situaci6n renunc16 en 1082. 

r:;¡,uy¡; !~\(ip,1;. i:::tildicta .laponés (1035-1915). Realizó (1063) un viajo secreto a• 
- Inglaterra con !to Jircbu~i, despuet de dos años de obcervar los m~todo• 

europeos, regresó a Jap6n '/ fue uno de los l!dares del movi:iiento de reforma 
luego de la Restauración ;.:eidyi, Contri'Juyó a la reorganización de las finan 
vis del gobierno co,no :dnirt!:O de Fin;inz.Js en tres do los •Jabinetes do Ito,
Uiri9ió el ;iinisterio tle Asuntos ;;xteriore¡¡, Asuntos Internos, Agricultura y 
c::ornercio. C:n ·!U95 ta le envió u Corea pl:ira organiznr lns rcíormns. Se rctir6 
cm 1898, pero durnnte lü guerra con Ruda fue consejero del ::inisterio do F,! 
nun7.ilSe 

¡·¡e J:RC!!U:U. !liplo~hko j ~ponás ( 10•11-1909). :::n 1869 se le nombr6 vicc:ninistro 
de Finarn~lls, Fornó oc.rte ao la ::id.Sn lwa%ur~. (1871-73 l. Co:io Hinistro -

de Obras Públicas (137<i arei;uró la conrtruccior. del FC Yokojama-~okio. Por 
1876 otra vez visitó ::ur:opa para analizar lüs con~titucionea de varios pai-
s;i5, 'lt>dactó l~ •e>nrtitu~ión que, pronulgadü en 1SG'l 1 drvió de b::ise ill :no-
derno sbte:na polÍtico japonéc y re ~;intuvo en viqor hasta l'J47. {:;n t!?OO or
gdniz6 el P;:irtl(lo Conditu-::icn.:il (Snivu::;¡i), C.:e.fendiÓ el principio de que to 
do gobierno· ha ee apoy~rfe en el partico ~~lítico ~~e ~ozca mayor!a parlar.1e:!i 
tnria, Fue Primor :iinistro cuatro vaco:~ ".)ntr'! 18% y 1901. Conter.1plÓ la vic
toria del Jnpón en lac guerras decisivar. con China y Ruda, ai:! como la con
clusión de una alian?.a !JtºOl'.letedora con Inglaterril. Do.:;pucs de la guerra con 
Rua:l.a se le nombró RP.rl<'·~ntP. Oficial en Corea, donde introcujo varias refor
ma c. En julio de 1909 nwmil5 la presidencia del Con~a1e> PrivM~e> del er.1pera
dor en forma ef!mcru, porque para octubre lo asesinaban en Jarbin. 

IWAY.UAA TC:lO'lO!:!II. l'ol!tico japonés (1835-33). Contribuyó .1 la cdrla del ehoqu-
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nado. r.ntre 1fl71-73 1 al frente de unn delegación de 50 pr•r:::onn~, reali
zó por estados Unidos y E:uropa, un amplio viaje de información y ::'eivindicn 
ción. F.r& pnrticl11rio rle la paz 1 a EU regreso se enfrontó con la r:ayor!n an: 
te la cuestión de Corea. 

IWA~Al:I YATARO. E:r:iprecario japonéi; (1834-85). De origen samurai, inicié ~Uf ne-
gocioll P.n Tosa. Cuando el nuevo gobierno diioolvió lor- r.o::iin!.or feutlaler., 

fue c<.puT. ~P. trnnsf&rir loz intereses nevé.les de fU feudo r. un~ <::"p:-cn: par 
ticul!lr 1 que en 1073 denominó :lit~ubichi Shob:ii. Con el apo:¡o de :R aómini:; 
tración japonesa tal empresa ampli5 Gu radio de acción s otrnr ectivid~des-;" 
llegundo a ~cr la ~egunrla co111binaci6n econó::iic;; r:i.~c grr.nC:c ('..:d.hnt::iJ) en J3 
pón. -

IZVOLSKY 1 AL1:XM!DC:P. l?E:TROVICH. Funcionario ru ::o ( 1856-1919). :.Je i:puei: ~e ocupar 
carqos menores co1~0 el de embajador en Jüpén, oc:up6 (l!JOG-'10) el l~init

terio df' ·\r11ntori C:xteriorcz, .sucediendo .3. Lunnt.:críf. Une: de 14-.t p.!"i:-tera& -
cuectionc::; que rcrnlvió fue la lic¡uidacién C:e lo:. -:;ucrre con .J;;r6n. Cn 1907 
firr:16 con In9tatPrri:l un ecuerdo que reforzó lu :nt,·nte ,\nclo-'';ance:oa con
tra ,\lemarda • .;unque i~ur.ia reconocí~ le. c!or,,!.r . .:cibr .. L' .. Jlc::a en ; . .:g~nistán.,. -
no consiauió ninqunu vcnt.~ja en Turqufo y lor :J-.rci<>n.::lo:;. Cor.o :·1inistro pl.! 
nipotenciar:!.o en Per!~ (1910) rcfor'2'.Ó l.:i Snt.>ntl" Ru:·o-;,n,..lo-:~~ncr·r.a. Dct:-
pucs de 19'17 permnneci6 P.n Ruda. 

JARDIHE, 'dILLI,;Ji. :cipre~a rio ei:;cocés ( 1794-1843 l, Por 1802 ze trt.düc!Ó e la In-
dia como médico rli:o un.~ tri¡iulnciór. de li:l CL!. Innlera ,!,, : • ~ C.n.!iün c

ricntnles 1 al climinunt> (·1813) el comercio lm:..i.co ce l.:i cfo. :1v]~c;.a ,optó 
por inctependizarf'e ('Hl1él) paro dedicarre n 1.e ac:tivJdad co;:icrcil!l 1 invadie,!! 
do el r:ionopolio de tll e!.~. Inolet:.::. Dcq:uei: i:;e a:::cció con a. ::i::;niac (::6n-
sul Prud.;-.nol p,:ro orguniu.r lo clE. :1.:c~r.i;:c, perticiponc!o ar. d contr.lben
do uel opio. Al disolver:::c (1832l 1:: di!, .:::icnia::, re orcci6 c~n J. :~atheson, 
orgí.nii~nc!o ceo ;i!:-.;:¡o ~ño la c!a. Jar:t.:s:. .... -::nt.hEuon (!-·io vc"lrv~-1, ... r.a). Al r.ii~
mo tiempo, la cl.:i, tlcT\t (:;.io-r.honn '"'.n1-1· n.~) tc7.hi<'n de: ':W.lFC c!c ::cner-
ciantes "libi:es", era lü que r.i!s se opon :i <ll :nonopolio de lu c!u. Ingleea. 
?cr 18?7 el'l:;>ezó n ?Ubllcar el Canton Rc:::!.:;tcr (::;u¡;,nocyou h:ci-•;:o) 1 rn obJ,!;. 
tivo prtn~t~~l ~nn~iFti6 ~n pro~~n~~r cns ~:~n3~n ~~r!.or!!~t!c~ cont=il ol ~o 
nopolio r0 Ju e!~. In~l·::=~1, ~u propó~itc t~~''º é:-:itc nl <!i[o!•:::r:-e (~G34) --= 
tal Compaii!a. ;;;n 1338 regresó ¡¡ !nglett:rr<i y :'.'uc electo mir:il'rci del p<rla-
mento, ccntribu:¡endo ac! nl desarrollo ~e l::i ¡iolitica in~lcs~ en C~ina, so
bre toc!o influyb en el ~inistro H.J.T, Pclmnrrton p;;¡rJ l~ ~:crrn del Cpic. 

J;, Yf,!;lfl Tl.'.J.'.Sli, iJiplo::it tico japonés ( 1950-1913). E'uc su e e si va::icn.te ·JObernedcr -
de lJ p.".'ovincia de ¡;obe (1889) 1 vice:-:ini:;;tro de "sunto:: i::.:~cric.:-cr. -

(189'1-95 l, ;ani&tro ?lcnipotcncinrio y Sxtr<:or:!inario en C~in~ (1895-96 l y 1 
luego, zn l<ur.ia (1397-S9). :'ir:r.ó el Trnt<l~O Co:nercial Chino-J:ipont5E: (1896) 1 

nd como loe Tratac!o1,. de Alianza Analo-Jc.rioner.¡¡ de 1!'102 y l~JS, que permi-
ticron a Japón i::clir victorio::o de bU conflicto con Ruti~. 

JU JMi-~:w. L!c!er revolucionario (1879-1936), Dyu-jcn de 1900 1 re int0.rei:.6 nor 
loG escritor históricos chinos y 1~!' idear. revolucionariüs en canten e 

ditÓ (190?.l .-: ~- .. · 1 J:"'r~ ~ lno )al-bao. Por 1904 ce intcri!lió en C!l Colegio
de Lcyei:; de Toldo, se integr6 a ln Tunomen)ue1 1 cfo la cual c1i: · ·!.6 las ~eé
cioM~ de 5!nppur (19'J3 l y flongkong 0909). Ju ai::11lti6 a la Coni'crcncia <fo 
?e;n:;r.g (':~·i!l ¡ r~r<. plar.N1r un ataque total dezde Canten, partidr-6 en el l:,!! 
v~"1nf;-~'.i1icnto ~·r..: ,ju.-:-1n1 ;u.1::~:n~1 1 par.o cunndo surgi6 el Lcvonti.i:-'ii~n~o d~ ~:udvnng 
cr.tuo~ "'º H:P1ol ... 1 rcnc.:ir::o las autoridaues manch~ei:: fue electo gobcrnüúor 
militar del :Jobforno Providona 1 de Guangdun::¡. Una vez electo :;un Yat-sen -
Pte. Provisional de la Rc;n1blica Chinil con cede en llank!n, no:abrÓ a Ju su 
srio. principal, pero como sun renunció en favor de Yuan, entonccc Ju reacu 
:nió r.uc obligaciones de CRnton. .,. 

Conc consecuencia de las ofensivas de Yuan, Ju y otros emigraron a Ja
pón (1913), regresó por 1916 para reunirse con Chen Chi-mei en Shanqjai. Cae 
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mismo año vieit6 a Li Yuan-jun9 y Duan Chi-jui para d16CUtir los problema.:; 
nacionale.:;, ai principal objetivo era promover la unidad entre lo.:; revolu-
cionario.:;. ¡;;n julio c!e 1917 Sun Yat-Een estableci6 el Gobierno !:illt~r c!e -
Canten, Ju fue llinistro de Comunicaciones, pero el c!o:ninio de la facci6n mi 
~de Guanqhsi les h!zo partir a Shangjai. En 1919 Ju escribió !:U Cstu-:' 
dio i·:~tc:-ialista c!e l.:: il!storia de la Filoso.fía Chin<J, intentSnc!o e:-ir.~r 
anteccc!cntc::: ccl marxii::mo-leninismo en el pens<:1miento tradicion.:.l chino. En 
el Primer Ccr.9reso N~r.ion11l del GuomincJano (1924), Ju fue electo miembro -
del Comitb :::jecutlvo Central. i\l establecerse la flc"11emia Hil.!.tor Je Juanq
bu (mayo, 1924) Ju fue uno de sus instructore~ polÍticos. 

__. Al decidir.:;e la organización de un nuevo gobierno nacional (1925) 1 Ju e 
ra Ministro de Asuntos Exteriores, se le comidon6 a la Uni6n !:ovietica pa:
ra <:nalizar l2E condicionei: pol!tico-econóciicas ,· rn entrevictó con Stelin. 
Por 1933 creaba la Revista Tres Princinio.:; del ~ueblo (~an.~in<lyui rte-kan), 
en la cual public6 varios de sus escritos sobre el pensamiento pol tico de 
Sun Yet-~cn. 

JUANG OSUNG-HS!. Intelectual chino (1610-95). Uno de los mejores exponentes de 
la filosofía de li~n<J Y1mi:¡-mj.ng. Por 1631 inici6 con detalle el estudio 

de la Historia China. En 1646 era censor y director de la Oficina de Guerra, 
correspondiente al gobierno Minq. Sui; ei:tudios f'e centraron en loe clásico6 1 
la Historia, la Filo.:;of!a, na temáticas y Literatura. Se le atri!:luycn cerca 
c!c 100 ei:;critos. Condc!eró que i:Ólo mec!kr.tc- un rÓlido conocbicnto hist6r1 
co pod!an prev«lccer 'J evaluarse las filoro:f!as de Dyu Hsi y ~:ang Yang-ming0 

JtlANG DSUNG-HSIEN. Oiploraático y reformador chino (1848-1905). Dyu-j en c!e 1876, 
un ilño ccspues ,\i:ci:or de le embajada china en Tokio. Por 1880 sugirió a 

la Corte C,'Ue enviara un Recidente Oficial a Corca para rupcrvisar a los .fu.!l 
cicnerio:; y lo& asuntos externos. De 1882 c 1885 fue repre::cntante de ru 9.2 
bierno en San Francisco. Para 1889 era Accsor de la embajada china en Lón-
dres, permaneció hasta 1894, cuando Dynng Dyi-clung solicitó wr, Eervicio.c. 
El gobernador de Junan, Chen Bao-dyen co~o inpul~or del ~ovimicnto reformi~ 
ta, permitió a Jt1.anq poner en práctica parte de lo aprendido en los pa!ses
extranj croc. A:!, ~stableció una oficina de policía, public6 un periódico y 
organi:ó ~l-;r~~~:; c:cuel~~ de nuevo e~tilo. Por 1898 P.ra enbajhdor en Jap6n. 

'JUANG HSING. L!der revolucionario chino (1874-1916). Shcng-yuan de 1892 1 cont1-
nu6 sus estudios en ¡·1udyan9 (1897-1902) y Jap6n (Inrtituto Kobun>. En -

1903 p~rticipÓ en ·la organi~aci6n de lo Socied~d para la Pronoci6n de la ~
ducación •·iili tar (Dy::in :;¡110-r.iin dviao-juil, ::u finaliu.:icJ e.cenciill ero ~oord!, 
nar las protcrtas contra la ocupilci6n ru::a c!e ¡.;anchuria v c'>ntra el reg1men 
manchú. Por 1S04 fund6 en Junan la Sociedad nai:'a la RE.novacion d•.· China y -
la 1\::ociación Contra el Enemigo Comi'.tn, en 1905 fue vlcepte. ci1: la Tungnen
juei, en 1907 estuvo en Hano1 1 luego (1908) en Singapur y Tokio, donde expe 
r!5Cntó en la fabricaci6n de explosivos, asistió (1910) a la Confcrencta d°; 
?enang. 

Di::igi6 (abril 27-1911) el Lcvanta:iiento de: Juan ual:an, aún cuando éste 
fracasó, luego de la lr.rurrecci n de \·iu<i¡11ng 10 de oc:t. fue Comandante .. n 
Jefe del ::¡L._.:•:-.: c"·~."·"'~"nario, el cual aefendi6 Jcnkou contra lo.:; ata-
ques del ejercito Ínperlal dirigido por Fen9 Guo-dyang. No obstante que se 
perdieron las batallas de Jankou y J¡¡ny¡¡ng, loe revolucionario.:; tor.:<1ron ?tan 
~!n, all! lo:: delega~or de 14 provincias conisionaron a ~uang la organiza-= 
ci6n del gobierno provl~ional, fue electo Pte. Provisional hatta en tanto -
se realizaren lai: elecciones. Asl ser nombrado Sun Yat-scn Pte. Provic.ional, 
Juang quedó como Ministro de Guerra. Despue.:; de la tran::.fcrcncia del Gobic~ 
no Provif'ional c!e llank!n o Pe:C!n, Juang permaneció en Nanlc!n corno Re&~ 
~eneral, &ncargado de las Fuerzas Revolucionarias y Asuntos Civiles del Sur 
de China. 

Por motivos financieros y como un gesto de apoyo al gobierno central, 
Juang renunci6 a IN puesto, el ejército ce desintegró. El 25 de agosto de 
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1.912 la TungrnenJ uei se reorganiz6 como un partido pol! tico o Guor.tindanI, -
Juang fue uno de ous directores. Como una acci6n mediatizadora ~uan Sh -kai 
le nornbr6 director grnl. de los ferrocarriles Jankou-Canton y Jankou-Oyenqdu, 
puesto al que renunci6 en 1913. En ese año, como consecuencia de los desacuer 
dos entre Yuan y el Guomindalg, Juang asumió la dirección anti-Yuan en Kiang:
su, al no ser poeibl"Eil'ii" res stcncia, Juang 5olicit6 asilo en Japón. Por -
1914 fue a Estados Unidos para denunciar los planes mon&rquicos de Yuan, re
gres6 a Japón en 1916 y luego a Shangjai. 

JUNG HSIU-CHUAN. Lf:der de la Rebelión Taiping (1812-64). Por 1837 se enferm6, en 
cuya ocad6n le pareci6 ver visiones del Her:nano :-1ayor, quien le rec;:ome.!l 

daba la destrucci6r. de los de~onios. Al leer (1843) nueve folletos cristia-
r.or le p.:::.,ció encontrar la respuesta de rn:; •lis iones -dion era el padre, e~ 
!lermilno :.:ayor era Jesús y él formaba la tercera persona de una nueva trini
<:.Jd-. Junto con l'eng Yun-shan, organizó la A:;ociación de los Adoradores de • 
~· 7.n ~~inci~io el movL~iento fue sólo religioso con el flñ de extirpar • 
la i~olatria, pero el aumento de la miseria, las frecuentes hambrunas de los 
campesinos y unñ clianza con la sociedad secreta '.l'riada 1 que buscaba ex.pul
sar a lA Dinast!a Ching, r.onRtituyeron los elennn~e una revolución so-
dal y anti-ctinlistica. Al iniciarse la rebel16n, se proclamó co:no Rey Celes
te del i!eino Cele dial dP. la PR?. Un.l.vP.rE-ñl. En 1853 captur6 llank!n .Y fue la 
capital por una decada. 

ju11G JEU-K/.N. Uno de lor. lideres Taiping (1822-64). i:n 1044 fue con Jung Hsiu--
chuan a Canton para estudiar lo doctrina cristiana con el misionero nor

teamericano Is sachar J. Roberts. Para 1852 se refugi6 en Hongkong, donde tu
vo contacto con T. !lamber, autor de ta VidÓn de Junq Hsiu-chui:n 'f El Or!gc,1 
CP. lñ Insurrecci6n en Guanghd (1854). En 1059 fue a Nankln, donde se le noo.l 
brb Primer Hinistro del Gobierno T<1ioinr¡, r.omo tül propur,o lll organizaci6n = 
de un ejército moderno, el establecimiento de bilncos y sistemas educativos. 
rresidfo los ex~menes del nuego gobierno. Entre la6t-62 fue l·~inistro de Asul!, 
tos exteriores del Gobierno Taiping. Despues de un sucelio crítico, los misi_g, 
neros rompieron con la rebelibn, que terminó en un colapso. 

JU?:G-LU. F'uno::ioMrio !MnchÚ (1A36-1903). Por 1853 era 5rl.o. de Obras Públicas, -
lue~o (1859) pas6 a la Oficina de ?.cntas, vicepte. de Obras Públicas --

(11371-73), de Rentas (1873-78), Pte. de Obras PÚblicas (1878-79), l·!inistro -
de la Ca~a !mnerial (1873-79) y Comandante ~enerol de la Gcnd:=~er!a de Pe~ 
!:!n (1877-79>~ Cuando los soldlldos llnglo-franceses penetraron en Pekíñ (1860) 
)'üñto con I-hsin, diri~ió la policía de los cuburbios de Pekin. Por 1879 se 
le acuró de ~ceptar sobornos, en 1887 le dii;culparon, entonces dirigi6 una -
Bandera, un año de6pues era Jefe de la Guardiil Imperial. De 1891 a 1894 sir
v16 o::o:io General T6rtaro de las <JUarniciones manchúes de Sian, donde organi
zó un batallón de 500 fusileros. Hllcia 1894 fue otra vez Comandilnte de la -
~cnd~rmor!d de Pek!n, luego (1895) era Pte. de la Cficina de Guerra, enton
ces pidio a ·¡u¡:¡n ::.hi-:::ai que organizaril un nuevo ej~rcito en Jobei, con lo -
cual ~rincipiaba la influencia militar de Yuan y la fundación del qrupo mili 
tar de Seiyanq o del 1/orte. 

El n1Jevo ,,~ '~--: ~ •.~ ··~ Y•.1,,n se conoció como Hsin-Dyien dyun. En 1896 Junc¡ 
ern Gr.an Srio. Asociado, para 1898 era Gran Secretario, Gran Consejero y go
~ern2jor de Jobei, concolidando su control del ejérc~to en Ticntcin y llcga1l 
do e c~r uno de loa funcionarioo m6s podero~oc. del re~imen Ching. Con el fin · 
de fortalecer cu pooición reorganiz6 los soldados en un rolo ejército desig
nado ;:u-w<:!i dyun dividido en cinco qrupoc: el :1u-wei 'jhen-dyyn de rlie Shi
chenq con ba~e en Lutai, al noreste de Tientdn; el '.óu-w<:!i jou-cyun de Dung 
li'u-h:::illng, situado lll noreste de Pck!n¡ el ;·/u-wei d~o-dyun de :>unr¡ Chine¡, s! 
tuado en Shanj aiguan; el wu-wei yu-rlvun de 'luan Shi-1.:ili, con ba1:e en Hsino
dyan al i:;ureote de Tientsin; el ·..:u-w!"l. cty:1ra-rlyun. bajo 1.1 direcci6n de Jung
lu, .si tuaclo en flanyuan, liUr de Pek!n. Do esta manera Jung-lu &e convertía en 
fundador del nuevo '!!jército del llorte dP. Chinll co:io fuf?rza c!o~inante hasta -
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1927. 
Ante el Movimiento I-Jo tuan Jung-lu no actuó decisivamente, a pesar de 

ser Comandante del Ej¿rcito e integrante del Gran Consejo, Dcspucc que Tzu~ 
hsi abandon6 Pek!n, orden6 a Jung-lu, Chung-chi y Hsu 'l'ung permanecer en la 
capital para negociar con 1015 extranjeros, ellos no cumplieron. Ante esta s! 
tuación, fueron el príncipe Ching y Li Jung-dyang, quienec se encargaron de 
realizar las negociaciones de paz. cuando la Corte regres6 {1902) e Pek!n, -
Jung-lu volv!a a ser Gran Secretario, ocupando el lugar de Li Jung-Jyang, P.2, 
ro debido a una enfermedad estuvo inactivo. 

KANG-:;sI (HS!JAN-YE). Seminrlo emperador man-::hÚ (165~-1722). Durunte tu gobierno -
(156~-1722) se esforz6 por asegurar el triunfo de la Dinastía Ching, re

primió las revueltas de canton y Yunnan (1675-78), colabor6 en la conquista · 
de 'l.'aiwan; se preocupó por detener los avances de los E;leuth.c, los Khalkas y 
l~ infiltración rusa en la región del Amur, mediante el T:~taJo de Nerchinks 
0609). Sn 1696 aseguró su influenda en Mongoli:i, bucc6 fortalecer su domi
nio en Corea, Tongking, Tibet, as! como dct~ner a los n6madae turcos y mongo 
lP.~, Ahdó la nación a la pcnetracicSn cristiana, al colocar a los jesuitas= 
(Verb!e~t, Gerbillon, Pereira) al frente de los uEuntos exteriores (1692), -
al utilizar sus conocimientos matemáticos, astronóiaicos y técnicos. · 

KANG YU-WEI. nefornador chino (1858-19:!7). Cr:tH.c-ó c-n cierto modo la autentici-
dad de los escritos cl&sicos, dirigió el i:ovinicnto de Reforma como un -

medio para la salvación nacional. Abogó por una mon~rgu!n constitucional y -
por el confucianic.mo cono doctrina de Estado. En 1898 proclnm6 con la coope
ración del emperador una serie de reformes, pero T::u-h::i y sus seguidores -
terminaron con tales proyectos. Su plan en 1917 con el General Dyang Hsun, -
para restaurar a Pu-yi tamhien fracasó, se le perdonó su acción en 1918, de.;¡ 
pues de ello riejcS de tener papal importante en la arena política. 

KJ\TO TAl<A-AKIRA. Diplom&tico japonh (1959-1926), Fue enplea-::!o de la C!a, ~litsu-
~· srio. privado (1887) del Harquéi: Olrnrnn, :!ini::tro de Relaciones E.:S, 

terl.o:-<:!:'. SubsecuenteMentc l:lirvi6 corno director de una secci6n del Depto. de 
Finanzas, y de 1894 a 1399 representó a su pe.!s en Ingl.:terra. Hinistro de .:1 
suntos exteriores en el cuarto Gabinete de Ito (1900-01) 1 el cual duró s6lo 
unos cuüntos meces. Desempeñó el mismo puesto en el Gabinete de Kimmochi Sa~ 
ionji (1906), despuos do un breve lapso renunció, por su oposici6n a la na_. 
cionalización de los ferrocarriles. Permaneció retirado hasta 1908. Fue otra 
vez embajador en LÓndres (1908-13), De nuevo en Japón se integró al tercer• 
Gabinete de Katsura Tdro como Hinlstro de ,\::untos Exteriores, fue Pte. del .., 
?~rtirlo Ccnctitucion.:.li=tc. r'omó parte del Gabinete de Ckuma (1914) tambien 
r:o;;io ;1ini!;tro ele Relaciones Exteriorec, renunciun<lo en 1915. Aprobó la::;~ 
tiuna Ucmandas a China. 

KitTSUHA TARO. Pol!tico y r.lilitar japonés (1847-1913). AlUl".nO de una elicUela mili 
tar prusiana, ingresó al ejército japonés por 1057. Participó en la Gue:' 

rra de Re,,t:iur.~.d6n y cesempeiicS (1975-78) el cargo de Agregado Hilitar dC'iii 
embajada japonesa en nerl!n. Lueqo ocupó sucecivemente los cargos de vicemi
nlstro de la Guerru (188G-91), gobernador de Taiwan (1896), Connndante en Je 
fe de 111 Bah!a de Tokio (1896-98), 1-tinli;tro de la Guerra (1090-1900) y Pri_: 
mor :aniftr.o (1 !101-06, 1909-13 l. 

i\AUFl·<AHN, KCNSTM/Titl l?ETRCVICH VON. General ruso (1818-92) • Dospues de que sir-
vió en el cáucaco, se le comisionó en al Turke::t~n ruso, del que fue el 

prir.ler gobernador general desde 1867. Por 1869 venció al Emir de Bujara y se 
apoderó de Samarcanda, luego tomó Jiva (1873) y Kokand (1875), que fue an~ 
xionada a Rusia en 1876. ' 

KAUTSKY, KARL JOHAtm. Socialista alemán (1054-1939). En 1893 organizó en stutt
gart la Revista LosNuevos Tiempos, luego la editó en LÓndres (1895-88) y 

otra vez en Stuttgart Tt890-19t7). F'Ue uno de los fundadores del Partido De-
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mocr&tico Socialistn Independiente, un seguidor de narx y E:ngels, un pücifi,.:: 
ta durante la I Guerra liundial. Se opuso 11 Lenin, Trotsky y n le Revolu,,ic5n 
Bolch!!vigue. Se le perr.iiti6 el acceso al Depto, AleM~n de Relacionei: Lxtcrio 
res fue uno de los editores del folleto c6mo se Originé5 la Guerra J:undiel -
h9Í9l. Se estableci6 en Viena y por 1931 adquirili la ciudadan!a checoslova
ca, murió en Holanda. :us libros incluyeron: Revoluc16n Social (1902), El C~ 
mino al Pocer (1909), El Pasado y el Futuro de la Internacional (1920).~~-. 

J<ETTELER, KLt:MENS VON. Diplor.i&tico alem&n (1653-1900). lngres6 al servicio diplo 
· · m&tico por 1882 y se le asign6 una cor.iisión a China. En 1896 ertuvo como 

embajador en México, en 1899 en China. Por 1900, con motivo C:el ::ovi::iiento -
I-to tuan d1rigi6 las negociaciones de paz 9 pero mientras cuwplin con su r.ii
si n lo ejecutaron en una calle de Pek!n. Dsei Feng, hermano cel emperador, 
fue a Alemania para pedir disculpas. 

KI?LING, RUDYARíl. Socialdarwinista inglés (1865-1936). l:aci6 en ;:;or.lht1y (India). 
Antes de volver a lnJlaterra, a fine~ de 1889, viaj6 por Chinü, Japón y 

Estado6 Unicos, En 1907· recibió el Premio 1'obcl de Litert1b.:rr., <.l9unas de -
rus obra(,. fueron: t:l r: ... nro v Pl Dl11nco (tu83l, !.os Problcr.ic.s C:e la Vióa -.-
(1891), Vai:ias Invenciones h893l, El I,,ibro de la Junqla bB94l, t.oi:; Siete -
i{11res (poer.il'ls), ~;i::i (1901), Acciones y ReaccioneE (1909), Div<:r!'.iO:r.J de los 
~Vivos (1917i"; Limites y Renovacione& (1932). 

KMOX, !?HILñtmER CHASC. Abogado y est11di&t11 norteamericano (1653-19<'1). En 1901 -
el Pte. \·l. :·lcKinley lo nombró Abogado General de 106 E:st;ido~ Unidos, sir 

viendo tambien con el Pte. T. Roosevelt. La legislación que creó el Depto. : 
de Co~ercio y Trabajo fue delineada por Knox (1903). En 1904 er¡¡ Sent1óor por 
Pcnsyl vania, participó en el proble::ia del Connl de Panar.i~. Co;:;o ;,bogr,do Gene 
r11l "stuvo enwelto en l.:i .:ig1tac16n anti-trust, pcr 1902 prct.c:-.t6 un juicio
contra la cía. de Vnlores del Norte y el oi;! denor.1inado ':'n:rt c~c la Carne, -
en a:nbcls casos por violar e,;tatutos federüles. Ell 1908 recibi6 68 votoE para 
la nominación presidencial por la Convención Nacional Republic<ona. De 1909 a 
1913 .fue Srio. de E:stado, trat!ndo adecuadümente las ("r.r.troverde.E pesqueras 
del Mar de Bering y el Atl&ntico !Jorte, as! cor.to la iJ idativa que pronto se 
llamó 1'1 Din~::-rr.~d" clel nb1ar en Latinor:mcricn y China. i'\:-::ilicó: i:1 i"uturc -
del Cor.ier~Ct908)y Uniui:lc Internacional (1910). 

KOJO!?G (Yl TAS -.IANG). Ultimo rey corenno (1851-1907). Ai;cendiÓ ¡¡l trono en 1SG3. 
Loe primeros años c!e i;u gobierno er.tuvieron dirigido~ por ru pacre, cono 

cido como Tai-won-gun, a quien por 1682 el gobierno chino arrcct6 y envi6 a
Tientsin, entonce E el poder recayó en la Reina l·iin, opuesta a lo:: er.fuerzos 
de modernización y ejecutada (1895) por la conspiración de Tai-won-gun y el 
Gener11l 1:iura. En 1897, como una medida para &alvnr la situación de: Corea, -
Kojong se proclamó er.iperador, pero ln lucha de facciones continuó. Al ini~ 
ciarre la Guerra Chino-Japonesa, Japón invadió Corea y for~ó ul er.iperador a 
firnar un convenio para u::ar al pn!s como base militar y pnra colocar aseso
res en el gobierno. En 1907 abandon6 el pod~r, tres años despues Jnp6n se a
I\exaba Corea. 

KOKOVTSOV, v¡,;;01::;;-: ::-··,-.• · T-\•<cH, Pol!tico ruso (1853-1943). Fue (1B!JG) ¡¡djunt.o 
del Ministro de Hacienda, s.J. Witte, a quien cucediÓ (1904-05, 1906-11), 

aunque, por otra pcrtc, ce opu::o o cu pol!tica financiera. En 191~ rurotituyó 
r.o.,-,o Prir.ier ::inirtro 11 !:tolypin, que hab!a sido ascr;inado. 1'üFpt•tin cond--
guiÓ (en 19111) cu cimlrión; en 1918 re exilic5 u Francia. 

J<OMURA JUT/.:lO. Diplor.ihico japonéc (1655-1911). Se gradu6 (1B77) en l;. tnivcrd.-
car. di' Hnrvnrd, regrei::ó a Jc;pÓn e ingrc:;Ó en el Dcpto. c!c Jutticia. l'or 

18811 se le transfirió 111 :uni5terio de Aruntor. Exteriorei-. Sirvió cono ernb~
j ador en Pck!n ante:: de la Guerra Chinc-Jopon~rc. ~n 189G era v!ceminiEtro -
de AcuntoE Exteriores, luego cnbajndor en ~ctador; Unidos (1896) y Rusia ---
(1900). Para 1901 de nuevo en Japón fue r.inistro de AEUntor Exterior~E, cu--



briendo los eventos de la Alianza Anglo-Japonesa, la Guerra Ruro-J~~on~ce y 
la firma del Tratado de Portrmouth. Ue 1906 a 1908 fue embajeaor en lnglate
rra y en los pr6xir.tos tres anos tue otra vez Ministro de Asuntoc Exterioree. 
Profer6 una admiraci6n sicera por rnglaterra y Estados Unidos. 

UWFP 1 ALFl1ED. Fabricante 11lem.Sn (1612-87). Por 1847 fabric6 el primer cuñ6n de 
cccro fundido para proyectiles de tres libras. Las F.Sbricas I:rupp, céle

bres tarnbien por la fabricac16n de blindajes para bercoE de guerra, introdu
j nron la cementación de 111 cara de choque de los blindaje!, con lo que la ::u 
pcrficie adquirió una dureza tal que hacía pedazoE el proyectil roin que la = 
chapa se agrietara o de::conchara. A la muerte c!e r.rupp tcdor lor ~iene:: de -
la C!ü. que inclu!&n minar; de hierro y c1u·bón, quedaron en poc!er de la fami
lia. Durante la I GuerC"a ilundial, la c!a • Krupp fabric6 l;; .~~1·or parte de -
loe armamentos alemane~. A partir ~e 1918 y hasta 1933 re ¿ndicó a lm pro~uc 
ci6n de locomotora:::, maquinaria y herramientas a~r!cola~. Oc5~UP.S de la II = 
Gucrr11 ::undl.:.l, la cfo. r.rure rei:.ur9ió. -

KUBLAI r:Hl,N. Fundador de la Dlna:::t!a Yuan (1215-94 J. Gobernó de 1260 a 1294, por 
1271 il?robó el nombre de iuan C"Primer Origen") p.::r¡:¡ rn ciclo din6ttico 

que terminó en 1368. En ·1212 traSladÓ loi org<:.nirnos centnlcr ce~ '.JObierno 
ce Shar1g-tu (;;ongolic.) a Pek!n. Termin6 la conquistu (1~76-79) de lar provi.!l 
cia1: meridionaler. chinac, as!, China se convirtió en parte ce un gran impe
rio que r:e c':tcnd!ü deule el Ee;te de t\i:l.:. ''"'"~~ .: .. :.le1. Sin cmbarcio, todos -
EOUs esfuerzo::: paC"e conquil!tar Japón, re:::ul taron imltllei;. co.~c ;:;enarca llue
tr<.C:o y cap11z, fomentó lai; artes y las letras, er.tableció el butlitt:lo como re 
ligión de Estado, se rodeo de la magnificencia oriental que :·!arco Polo tlln = 
vivamente dcecribiera. 

KUl/G FU-D:::E (KU:1G CH!ll o CCNPUC!O) • /·:oralicta chiho (551-479). Por el año 527 i-
nici6 un estudio intcnEo de los antiguoe anale~ chinos, los leyes, la ~ 

historia y los cónticos popular~c. Lo que desenb~ encontrar ero la naturale
za del Dao, concebible como el canino del cielo, la voluntad rlc dior, e el -
snntido-¡;oral. :::e oreocupó por explicar aquelld~ fuerzns que ccnllevaban la 
fclicitiod o la miEcria de lo~ hombres, as! como por lar causaz del f:Urgimien 
to y ocaso ce los eEtüdoz con sus dirigentes. Explic6 que para vivir con ale 
gr!a, para identificar la voluntad de uno con ac;uélla del cielo y para ·lle-:' 
vara cabo la tarea de dios sobre la tierra, eso 6Ólo era posible practican
do las Cinco Virtude~: ~ (sentido de humanidad),_;:! (justicia o r~ctitud), 
Li (dispodcibn µara efectuar las ceremonias a traves de lat. cuület mostra

iñO'[; recpeto y re~erenr.ia a nuestros antepasados),~ (percepci6n scmi-con&
ciente de lo dispuesto por la voluntad del cielo) Y"Chi (cinccridad). 

L<Jc Cinco VirtuC.eE ,;e conceb!an tambion como loc""C'Incc ~clccicncc: entre 
el <:rposo y EU uspor.i, 'Jl pt1dre y el hijo, el hermano mayor y el me.s pequeño, 
el hor~brc y tU r· ""liQOIO 1 af'.1 COMO entre el ~-obcr.:mo y el rubc!i to. SUS idees y 
las ce otror, folmaron el centro princip.11 de conocimientos entre los intelec 
tuales-admini&tradores, talec conoci:!lientoc i,e concentraron en el Libro de -
lor. CG,~0ios o ,;e l.': :'r.<?n!°fornac1ones (!-Dving), el c6non de los E~crito:, O 
;_i:::ro -'C ln Hrtcr.i<" (~:,u->Jyina), el Lil;ro de lor cEnticor o de las Odas -
{~!ü-~1v1n,1), 1: cr6n:.c~ de Prim:ivcra y "(,torio (C1un c;;;!.u), el lic::Tiftro de lo.& 
~ 1:..t oyi), .o: . i_,ro C:c lot llcbatcr y D:!.l:logot {~) y el Libz:o de -
i·.'.~nciu .'.'.: : .cr.c D::-u s:1u). 

:·:UNG H.H. Z<inquero y funcion~rio chino (1881-1967). A.&ittiÓ a lél eccuela prir.:s-
ri<:: de 1'c:iku, c~.arler. Tcnney le entenó inglét, de 1996 a 1900 estudió en 

el Col•,qio Unión df!l lforte de China. En 1901 ayudó a Li Jung-dyang en lBE n!. 
gociaci~nct uc püz, ategur6 la reducci6n de lüt demandas alindar en Shansi, 
corno ccnpensación recibió un pasaporte para estudiar en Estado.& Unidos, oll! 
ingrcaó al Colegio Oborlin de Ohio gra~uondosc en 1906, luego fue a la Uni~ 
vcrsidad de llole, regreró por 1908 y cstableci6 la EEcuela 11ing-hden e~ 
Shand. !lsciG 1913 ce encontraba en Japón, regres6 en 1916. Por 1918 vicj6 a 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos. 

cuando te 1naugur6 (1928) el nuevo Gobierno Nacional en Nank!n fue Minia-
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tro de Induetria y Comercio, en 1930 era elec':o miembro del CoMité Ejecutivo 
Central del Guomindanq. Por 1932 se le nombró Comisionado Esgednl ¡iara eft!!, 
diar las condic.ionee industri11les y obtener cierta cooporacion de It.:ilia, A
lemania, Checoslovaquia e Inglaterra. De nuevo en iru pa!s (1933) fue dircc~ 
tor del !3anco de China, por breve tiempo fue Ministro de t'inanzas. En 1934 -
convocó en Nankln la Conferenci.:J Financiara llácional para rei;olver el proble 
ma de verioe irnpuesto~, un año despucs incrc:cnt.Jba la participaci6n económI 
ca del gobierno en el Dance de China y el Banco e.le Cor.1unicacionnl'o f.llo pro
voc6 la reforma· monetaria, el 9ocierno nccicnal aban~on6 el patron plata en 
favor del papeI moneda controlable. 

La reforma neceEitó la nac!onalizaci6n de la pláta, la salida ce los dó
lares de plata de la circulación y la creación de una reserva de intercambio 
r.:<trcnjcro. En 1936 la ::idÓn de la Pl..lt.:i Chio11 dirigida por K.i?. Chcn, nP.<J.!1 
ció con éxito la compra de 75 1000 0 000 de onzas de plata por los gstados Uni
dos. :n 1937 buscó conseguir material de <JUerra, as! co~o ayuda financiera -
en Zuropa y :&tacos Unidos. En 1938 era Pte. de la Asociación Cooperativa In 
du f'tr!t1l Chini't, un año d·~spues reasum!a la Vicepresidencia curando husta -
1944. Tdmbicn sirvió como Pte. dol Institut~ ne Relaciones Culturales Chino
Norteamerkanas y :ani;;tro de F1n1mzos, ürre.gi6 cmpr6:::titos de Estados Un.i
dos e Inglaterra como aquéllos de 1842 de 500 millones de dÓlare6 y 50 millo 
nes de libra•. Por 1944 se rl!tiró de la dd11 política, en 1962 fue-a Taiwan
'/ luogo (1966) se estableció en Nueva York. 

1:URCH TA:·:ESAOA. General japonés (184:>-1923). Durante la Guerra Chino-Japonesa -
intervino en el asalto a Weijaiwei. Como Comand11nte en Jefe del primer e 

j ército japonés en la Guerra Ruso-Jaoon·~sa, obtuvo la victoria del lo. de m"'ii 
yo en Kiu-lian-dyang provocAndo el aisl.:. •. 1iento de Lushun. ·r-ue uno de los Ge': 
neralei., con r.iando en ;.:ukden. 

l<UR02.\Ti<IN, ñLEXEI NICOLAEICHo General ruso ( 1848-1921 l. En lil Guerra Ruso-Turca 
(1877-78) desempeñó el carlJo de Jefo de E&toco ¡.;-.yor del ::;uneral Skobe

lcv. En 1882 recibió la misión de organizar el ejército, gobernó la provin
cia Transcaspiana (1090-98). En la guerra contra Japón ostentó el cargo de -
Comandante en Jefe del ejército, el General Linievich lo sustituyó en marzo 
de 1905. Autor de obras ~elativas a la: ca~pa5a: de les Bclcanes y Asia Cen
tral, escribió una Hi~toria de ln Our.::r.l ::!uco-Jc.ponesa que Ee prohibió en R.!!, 
sia. S" le asignó el mando del frente norte en la I t:ucrr.:i ::undial, fue go
bernador del Turkest!n por 1916. 

L.\C NA.I-HSIJ.'d·I. Funcionñrio e intelectual éhino (1843-1921). [)yin-shi de 1871. De 
tsn a :884 colaboró en la resolución de aOJntos extranjeros en 1'ientsin1 

der,pue~ ocu9Ó otros cargos menores. Publicó ::ur. investigaciones en 1899 como 
I-Jo chu~n Dviao-men 'l1Hm-liu ki.:io. Por 1910 ocupó un sitio dentro del grupo 
de intelectuales que asistieron a la As¡;mblea i:acional y en 1913 aceptó la -
invitación del !'inÓlOIJo alem,;n Ric:h<irc! ·.;11:ielr,1 p<:r<: dirigir la Sociedarl de 
Confucio 1 fund1Hla por Wilhelm y algunos funcionario::: locales en D~ingdao. 

LA'l, HOHAr!O !1EI.SCN. Funcionario in<Jlé.!" (1832-98) o CrganizÓ (1854) la Oficina de 
AduanM M11r!tir111s p11ra el gobierno chino y en 1861 era Inspector General 

d-:? Adudnds 1 qu;,; ~--··- _ ,:.,.:. :.:. puertos, en los cualer. p!'netruban la:; mcrcan
c!as extranjera&. Por 1863 negoció lu compra de ocho lanchas cañoneras, que 
circularían con b8ndcras británicas y bajo lü dirección de Lay. :1 gobierno 
chino rehusó las condiciones. 

LEGGE, JJ,;·JES. •H~lonF?ro e~cocés (1815-97). Por 1839 la Sociedad Misionara ele I.Ón 
..:!!.!:! lo envi6 al Cete de Asia. E~tuvo pri1:1cro en ¡;.::l¡¡ca y fue <.lirPctor -

del <.:ol~rilo Anolo-Chino {1840-4:?) 1 luego r.n Hongl:ong. SrturJiÓ la culturo chi 
na, por 1841 inicio la traducción de toG cl5cicor 1 lo~ cualeG publicó en 28-
vol6meneE (1861-86). Por 1875 ertRbl~ct6 ~n L~fcrd una cltcdra del idioma y 
literatura de China, donde enseñó desde 1876 oasta !U muerte. Otrac de .i:uL o 
braL fueron: La Vid11 v Doctri11<1 de Kunr: ::1üu o <:ont'udo (1067), La Vida y c:ñ 
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aeftanzs de Men9 Dzu (1875) y, Las Religiones de China (1880). 

LENIN, VLADIMIR ILICH ULIANOV. L!der revolucionario ruso (1870-1924). Expulsado 
de la Universidad de Kaz&n (1891), march6 a San Petersburgo, donde se u 

ni6 a otros j6venes revolucionarios. Por 1895 se le detuvo y desterr6 a si: 
beria, donde escribi6 El Desarrollo del Ca italismo en Rusia (1899). Consi
guió (1900) su liberta y em gr a aocc en e europeo. n colaboraci6n con 
su esposa (Nadezhda Krupskaya) organiz6 en Munich la publicaci6n de Iskra -
(La Chiapa), peri6dico revolucionario que se introdujo clandestiname'ñt'e"'iiñ 
Rusia. En el II Congreso Socialdem6crata celebrado en Bruselas y L6ndres -
(1903) se produjo la esclal6n del partido, Lenin diri9i6 a los Bolcheviques 
o radicales. La revoluci6n que se inici6 en 1905 le permiti6 volver a Rusia 
para organizar la 1nsurrecci6n armada, ante el fracaso regre&6 a Ginebra y 
Par!s · (1907). 

En la Conferencia de Praga (1912) se fortalec!a su partido, al mismo -
tiempo diri9i6 el peri6dico Pravda (La Verdad) en Cracovia. Despues de per
manecer en Austria y Suiza, rectbl6 con aatÍsfacci6n la noticia de la Revo
luci6n Rusa, pero estuvo en desacuerdo con el nuevo gobierno. Viajando"C:'Oñ 
un grupo de camarada& en un vag6n de mercanc!aa precintado, atraves6 Alema
nia con el consentimiento de las autoridades. El General Ludendorff y otros 
políticos alemanes esperaban que Lenin pod!a contribuir a desmoralizar al e 
Jército ruso en provecho de Alemania. Pero Lenin ten!a sus propios objeti-= 
vos, dirigi6 la movilizaci6n que alcanz6 la proclamaci6n de la República So 
vietica Rusa en nov. de 1917. Como dirigente de la Uni6n de RepÚblicas so-
cialistas Sovietices, firm6 (1918) la Paz de Brest-Litovsk con Alemania y -
encauS6 un nuevo desarrollo. Escribi6 varias obras. 

L&SSEPS, FERDINAND DE. Diplom&tico y constructor franc&s (1805-94). Prest6 ser-
vicios diplom&ticoa en Malaya, Barcelona, Lisboa (1828), Alejandr!a --

(1834), Madrid (1848), Tlinez, El Cairo y Roma. Una vez aprobado su proyecto 
sobre la apertura del canal de Suez, organiz6 (1859) una compaft!a construc
tora, la inauguraci6n tuvo lugar diez aftoa mAa tarde. Por tal servicio se -
le concedi6 la Gran Cruz de la Legi6n de Honor Francesa y un titulo ingl&s. 
Por 1881 se propuso ia apertüra del canal de Panam!, ocho aftos despues que
br6 la compaft!a encargada de las obras. Acusados de fraude, Lesseps y su hi 
jo Carlos, se lea sentenci6 (1893) a cinco aftos de priai6n y el pago de una 
multa. 

LI BING-JtNG. Funcionario chino (1830-1900). De 1894 a 1897 fue gobernador de -
Shandung, es decir, entre la Guerra Chino-Japonesa y la ocupaci6n alema 

na de Dsingdao. Se distingui6 por su critica a loa extranjeros. -

LI DA-YAO. Intelectual y funcionario chino (1889-1927). Por 1913 fue a estudiar 
a la Universidad Waseda de Tokio, se opuso a las Veintiuna Demandas del 

Jap6n. En 1918 era director de la Biblioteca Universitaria de Pekln, dos s
Hos despuea Profesor de Historia, Economla y Ciencia Polltica. Por 1916 ha
b!a delineado una Teor!a del Cambio C6smico. En 1918 cre6 la Sociedad de In 
veatiqaci6n Marxista, en 1919 la Asoc1aci6n de la J6ven China e influy6 en 
el Movimiento Estudiantil del Cuatro de Mayo. Hacia 1920 G. Voitinsky lo -
nombr6 agente del Comlntern, un aRo despues .colaboró para el surgimiento -
del Partido Co111Unista Chino en Shanqjai 1 en 1922 era electo miembro del co
mité Central y socio del Guomindang. Introdujo los principios del marxismo
leninismo en las eecuelas Mongola y Tibetana. En 1924 asiati6 al V Congreso 
del Comintern en Mosc:G. Al tener lugar el II Congreso Nacional del Guomin-
dang en 1926, Li fue miembro del Comité Ejecutivo Central. Eme mismo sHo, -
no obstante que Duan Chi-Jui emit!a 6rdenea para arrestar a Li y otros lÍd!, 
res del Guomindanq, Li denunciaba a Dyang Dso-lin de colaborar con loa mili 
tari1ta1 japoneses a expensas de loa intereses nacionales chinos. Por 1927-
•e le arreat6, el 19 de abril con 19 de 1ua camaradas muri6. 

LI DYING-FANG. Funcionario chino (18557-1934). Hijo adoptivo de Li Jung-dyanq. 
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Srio. de la embajada china en L6ndre&, por 1890 fue embajador en Tokio 
y en 1895 conti!si6 la1 negociaclonea da paz con Jap6n. En 1896 acompafi6 a 
r;u "padre" a Rusia. 

LI JUNG-DSAO. Funcionario chino (1820-97). Dyu-jen de 1844 y Dyin-&h1 de 1852, 
1ngres6 a la Academia Janlin como compilador. Fue suceRivamente Com1-

sionado de Educaci6n (1857-60) en Jonan, Subcanciller del Gran Secretaria
do (1864) y lue90 Gran Consejero, vicepte. de la Oficina de Renta& (1866), 
P'te. de Obras Públicas (1872), miembro del Dsung-Li Yamen (1876, 1880, ---
1895), Pte. de la Oficina de Guerra (1881) y Gran Srio. Asociado, Pte. de 
la Oficina de Nolllbramientos (1882), Pte. de la Oficina de Ceremonias (1887-
96), luego otr11 vez Gran Srio. Asociado y Pte. de la Oficina de llombramien 
to& Civiles. Por 1880 d1rigi6 al grupo de funcionario• que condenaron e .::: 
Chun-jou por concluir un tratado con Rusia, mediante el cual ced!a Ili. E
se mismo afio neqoei6 con lo& representante• norteamericanos la 11mitaci6n 
de inmigrante& chinos en Eatedos Unido1. Hasta cierto punto &e convirti6 -
en l!der de un grupo de funcionario& nativos de las provincias del Norte -
como Dyang Dyi-dung, Sheng-yu, Dyang Bei-lun y Bao-ting. 

LI JUNG-DYAtlG. Diplom!tico chino (1823-1901). Dyu-jen de 1844 y Dyin-shi de -
1847, esto Último en Pek!n blljo la direcci6n de Dseng Guo-fan, fue CO!!!, 

pilador de la Academia Janlin. Actuando contra loa j•1P1¡¡9 gan6 la batalla 
de Yu-hs1 kou, por sua servicios &e la nombr6 (1864 con e. Por 1865 era -
gobernador general en Nank!n, all! estableci6 un arsenal bajo la d1recci6n 
de H. ~acartney. Un afio despues era Comisionado I!Eerial para dirigir la -
campafia contra los rebeldes Nien, de quienes eser 16 un libro (1872). Ha
cia 1868 era gobernador general de Juna~ubei y Gran Srio. Asociado, lue
go (1872-1901) Gran Secretario. Como Encargado del Comercio en los Puertos 
del Norte de China, ae preocup6 por la adopci6n de t'cnicas occidentales y 
el envio de estudiantes al extranjero. · 

Ppr 1871 fs.r.6 el Tratado con Ja n, al siguiente allo cooper6 en la or 
ganizac16n de la Soeie a e lavegac n de Bugues Mercantiles de China, c:'ü 
yos barcos recorrlan no sblo entre el Norte y el Sur, sino que tambien via 
jaban ~J Jap6n, Filipina& y Singapur. En 1880 somet16 un memorial aolicitln 
do la construcci6n de ferrocarriles, cuyas l!nea& pr1nc1palea aerlan1 Pe--
i..in-Chindviang <cerca de Nanlc!n), Pek!n-Jankou, Pek!n-Hukden', Pek!n-Kañiu, 
todas ser1an financiadas por empristitos. En principio a610 se construy6 -
la linea Tientsin-Dangku-Kaipinq (Tangshan). Tembien en 1880 recomendaba -
le construcc16n ele la l!ñea tele rlfica Tientsin-Shan al, un afio despues 
se terminaba, luego (1 end a a Pek y e all a las principales 
ciudades. 

En 1885 propici6 la apertura da una Academia Militar en Tient1in. Por 
1888 reuni6 fondo a para construir una flota da 28 buque a, c:on equipos defi 
cientes. Tambien en 1885 f1rm6 al Tratado de Tientsin con Francia y Jap6n-; 
adem!s, como consecuencia de la ocupaci6n !iigiesa de Puerto Hamilton nego
ci6 un tratado secreto de alianza con Rusia, el cual no se ratific6. Hacia 
1882 enviaba a Yuan Sh1-kai a Corea para controlar la aituaei6n, contrata
ba a P.o. Mollendorff para organizar la1 aduanas coreanas, bajo la direc
ci6n de Robert ~rt desde Pek!n. 

Despues de la Guerra Chino-Japonesa aparte de ir s Rusia (1896) visit6 
al Kaiser y Bism&rck en Alemania, hizo esc:alaa en La Haya, Bruselas y Pa-
r!s, la Reina Victoria lo reeibi6, as! como el Pte. Clevelend. Durante lo& 
Cien D!as de Refor.na Li fue destituido como Ministro del Or;ung-Li Yemen, -
se le encomend6 supervisar los trabajos de conaervaci6n del Rio Amarillo, 
pero retuvo BU nombramiento de Encargado del Comercio en los Puertos del -
Norte de China y en 1899 realiz6 un viaje de inspecci6n por los principa-
les puertos. Pronto se le nombr6 gobernador general de Guangdung-Guanghai, 
en 1900 regres6 a Pek!n para negociar con los extranjero• y desempefiar su 
nuevo puesto de qobernador general de Jobei. Por ser uno de loa a1tadi1tas 
m&s iaiportante1 de China, en su 11emoria ae erigieron 11onumentoa en Pek!n, 
Tientain, Shangja~, N•nltln, SUdyou y otros lugaras. 
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LI LIE-DYUN. Militar y funcionado chino (1882-1946). Por 1904 continu6 c;us estu 
dios en Japón, en 1906 se unió a la Tungmenjuei, dos afies despues regr¡ 

só a China. En 1911 se le obligó dirigir un ejlrcito imperial e inspeccionó 
la situación en Wujan. En 1913 se unió al Guomlndana y denunció el mal go-
bierno de Yuan, quien respondió con la destituci6ne Li como gobernador de 
Kiangsi, se convirtió en C<mendante en Jefe del Ejército Anti-Yuan de Kiang
si. Li instó a qUe el Guomindang declarara la guerra a ruan, declar6 la inde 
pendencia de Kian9si. Al ser derrotado, se refugió en Junan y luego partió: 
de Shangjai a Japón. 

Hacia 1914 estaba en Yunnan, donde 6Urgió el Ejército de Protección Na~ 
cional compuesto de cinco secciones, la segunda estaba dirigida por Li, quien 
COii"Otros continuaron la resistencia. cuando Sun Yat-sen formó el Gobierno -
Militar de Canton en 1917, Li f.ue uno de los hombres pr1nc1peles del nuevo -
gobierno, ocurri6 igual en 1921. Al celebrarse el ier. Congreso Nacional del 
Guomindang (1924), Li fue electo miembro del Comiti Ejecutivo Central, e&e -
misn10 ai\o fue a Jap6n y por 1925 estaba en Kalgan como coni:ejero de re119 Yu
hsiang. Por 1927 era gobernador de Kiangsi, apoyó a los nacionalistas, y por 
1935 era Supervisor del Comité Central. · 

LI 'illAN-JUNG. Funcionario chino (1864-1928). Por 1884 era cadete de la Academia 
Naval de Tientsin, en 1896. Dyang Dy~dung le nombró su consejero militar 

con ~nalidad de crear en mejores condiciones su ej,rcito de auto-fortal!. 
cimiento, patrocinó varios viajes de Li al Jap6n. El 11 de oct. de 1911 los 
revolucionarios reunidos en ~udyang pidieron a Li que dirigiera la revolu--
ci6n, debido a que no estaba familiarizado con ellos tard6 para decidirse. -
Primero acept6 ser goberr111dor militar de Jubei y luego el puesto d·e Comanda.!l 
te en Jefe del Ejército Revolucionario de Jube1 1 este Gltimo. puuto pronto -
lo coloc6 en favor de.Juang Hsing. El tres de enero de 1912 fue ~lacto vice
pte., con Yuan tambien desempefiÓ dicho car90, aunque no a&J.1ti6 pronto a Pe-
k!n ni tenla rca1·autoridad. . 

En 1914 fue Jefe del Cnnsejo de Estado que austitu!a a la Asamblea Necio 
nal, dos afies despues 11mr1Íft la presidencia,. pero Duan Chi-jui como Primer -
1ilñistro y su pandilla de Beiyang controlaban el poder, esta situaci6n influ 
vó para que lo renunciaran en 1917. Las cosas no quedaron ad, Du•.n '/ PJ ..= 
quipo pronto conspiraron, solicitaron a Li su renuncia a la presidcnci~ en -
favor de Feng Guo-dyang, Li se retiró • Tientsin. 0e1pues (192~) e petición 
de los lideres de Jobei, Li volvi6 a ..er Pte. con car,cter figurativo. En ~ 
1923 fue a Jap6n, 111 siguiente ñño se retiró completaaente de la vida polit,! 
ca. 

LIANG CHI-CHAO. Intelectual y reformador chino (1873-1929). Dy\1-jen de tbB9, Al 

opuso al Tratado de Shllllonoselci. Por 1896 se reunió en ShlllMJJ•i con Ju•"9 
Dsung-hsien, llang Kang-nlen y otros llirnpatizante1 de la refona. Mantuw fn 
cuente comunicaci6n con Yen Fu, ofreció (1897) conferencias en Dyanglha y.::: 
junto con sus amigos establecieron (Junan) la A!ociación de los &studloa del 
Sur. Por 1998 colabor6 con el grupo reformista como director de la Oficina -
de-Traducción de Documento& Ofic'iales, al conocer la·orden de su arresto e11-
capb a Tokio, donde aprendi6 el japon'• y estudió libros occidentales. V1aj6 
por Hawaii, Singapur, Australia, Filipinas, Canada y Estados Unidos, llegan
do a ejercer considerable influencia en las coll:llnidades chinas ultra:aarinas. 
Hacia 1902 fundó en Yokojama el per1Ód1co La Renovaci6n del Pueblo, el cual 
por 1906 tenla un tiraje de 14,000 ejemplares. En ~ept. de 1912 regres6 a~ 
China y formó p~rte d~l grupo que establec!a el Partido Oemocr!tico Chino, -
el cual un año despuc6 era el Partido Progresista ChlñO, Llanq lleg6 a ser -
Ministro de Jui;ticia en el Gabinete de Ksi.ung lisi-Ung, ambos renunciaron 11 

cauoa de la pol!tica de ruan Shi-ka1. No obstante, Lieng acept6 (1914) ser -
director de la Oficina Monetaria impuesta por ruan, fue miembro del e~ 
de Estado, pero con ello solo consigui6 la ene=istad de sus seguidores. 

En 1915 abandonó la cooperación con Yua.n, se pronunei6 contra la acepta
ci6n de las Veintiuna Demandas de Jap6n, contra la pol!tica monúquica de -
YUan 1 por la ceataurac16n de la A1amblea Nacional. Al ignorac Yuan tales ._ 
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xlgencias (1916), Liang y otros lldoras rn1lltare11 organizaron un ConseJo Mi
litar en Dyaoch1ng (Gu11n9dun9), anunciaron quo 11ctuar!an como el qobierno le 
iJtiiño de China, hasta que Yuan abandonara el podar. Despues de la muerte de 
Yuan en junio de 1916 y la sucell6n de Li Yuan-jun9 como Presidente, el Con
sejo Militar se disolvi63 Liang atendi6 los asuntos del Partido Proore~i~ 
Al teminar la I OUerra Mundial, fue • Europa cono uno de los delegados a la 
Conferencia de Paz de Versalles. Se opuso a la teor!a marxista-Leninista, -
porc¡ue conaider6 que caóa individuo puede de~arrollar su propio pcns~miento. 
Por 1920 1nvit6 a extranjeros famosos COlllO Bertrand Russell y Rabindranath -
Tagore, para que expusieran conferencias en China. 

LIEN 'LUAN. FUncionario chino (1838-1900). Dyin-ahi de 1868. Ante las implicacio
nes del Movimiento I-jo tuan aug1ri6 la resistencia a los soldados ex

tranjeros, w opini6n no se tom6 en cuenta, fue ejecutado el 11 de agosto t,2. 
bre el cargo de traici6n. 

LIN DSt-HSU. Funcionario chino (1785-1850). Dyin-shi de tett. Gobernador de Kienq ... 
su (1832-37) 1 gobernador general de Lianglt1an9 (~iangsu, Kian9si y Anjueil 

y .Jubei-Junan (1835-36 y 1837). Como Juang Dyu-dsg 1 en 1838 envi6 un memo-
rial a la Corte exigiendo la et11isl6n de una Ley para la tupresi6n del opio y 
la curaci6n gradual de loa adietar;. Aqu¡l a!\o &e le nol:lbr6 Comillionado lr:lpe
rial para resolver la cuesti6n del opio y expulsar a los principales trafi-
cantes como Lancelot Dent. Debido a la pérdida de cierta cantidad de opio, a 
al como al hecho de que Lin orden6 la expuls16n de todos los residentes bri= 
t&nicoa de l!acao y la negaci6n a los 111lSlllOs para CDlllerciar en "J(oulon", lo:!: 
ingleses iniciaron las hostilidades. , 

En .1840 era gobernador general de Guangdung-Guanghsi, se le c1t6 a Pekln 
para recibir su castigo como causante de la Guerra Anglo-::hina, fue destitul 
do de su puesto y u le sentenci6 al exilio en Ili, corno una l!LAllifest:l11ci6n = 
de desacuerdo Wang Ding se sulcld6, en tanto que los 1.nglesea acordaban ex
tender la guerra al Norte de Chiml. Despues de observar una coaducta adecua
da en 111 lo nombraron Enc•rgado de Awntos Coloniales en Sinklang (1844) 1 -

regres6 a Pek1n, der;eapeA6 el puesto de gobernador general de Shend-ltansu -
(1845) y Yullnan-Gueidyou (1847), as! COlllO goberncdor (1850) de Guanghsl y Co 
1111.slonado Iaperial para la supres16n Ti!!;1ng. Como un homenaje el gobierno-=
chino construy6 Ct852) lllODl•entos en S y Fudyou 1 adeoh, proclam6 el tres 
de junio de 1929 1 el Dla Nacional de la Prohlblci6n del Opio. 

LIN HSU. Funcionario chino (1875-98). Dyu-Jen de 1893, alumoo de Xang Yu-wei, 
Pte. de la Sociedad de Reforma de N provincia (Jauquan, !"ukJ.en). 

LIU GUAHG-DI. Funclonarlo chino (1859-98). Dyin-shl C:e 1883, por mb de diez a
!\os fue Sr1o. de la Oficina de Cu:U.gos. 

LIU KUN-I. Funcionado chino (1830-1902). Gobernaa>r de KJ.angsl '1865-74), gobeE_ 
nador general (1875, 1879-81, 1890) de Liangtclang (JCJ.angsu 1 Xiangsi, An

JueU 1 Guang~ng-Guanghsl (1875-79) y Encargado del Collerc1o en los Puertos 
del Sur de China. Advirti6 (1880) • la Corte tomar Clebldas precauciones fren 
te a Rusia con respecto a IU. y en c•so de una querr• 1 adopt6 una posic16n = 
llOderada con la politice japoneM en Corea. En 1881 envU otro 111Cr.1orial, -
planteando la convenlencla de cooperar con los annamltas y la preparaci6n de 
China para la guerra con Francia. Al inlclarse las negociacicnes de poz chi
no-japonesas so11cit6 al 9ob!erno la prolongacUn de la guerra, porque al f!. 
nal serla favorable a China. Antes (to. de agoEto, 1694) habla sido nor.ibrado 
C021slonado Itnper1al para coordinar la defensa de Shanjai<¡Uan. 

Ante el ~.ovimlento I-lo tlJan, envi6 el 14 de junio de 1900 un telegrama 
• !>yang Dyl-dung entonces gobernador 9eneral de Jubel-Junan, con la finali
dad de que junto• firlllaran un •e11ar1al dirigido a la Corte para evitar un -
conl'llcto internacional. El J'lemoriaJ. ConJunto se envi6 el dla 15. pero no -
surt16 efecto, pues ol 21 el gobleroo central eidtla un edicto que ordenaba 
la "exterminaci6n de los extranjeros". La 111ayor!4 da los gobernadores desa
probaron tal medida. Despues de que se fim6 (sept. 7-1901) el Protocolo Fi-
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nal I-io tuan, Liu exigió a la Corte su regreso a Pekln. Los días 12 1 19 y -
!!o deullo da 1!J02, Liu y Dyang Dyi-dung cometieron a la Corte tres memori.!. 
les conjuntos de carácter reEormista. 

LIU HING-CHUAN. Militar y funcionario chino (1636-96). Como recompensa por sus -
acciones militares contra los Taiping se le nombró (1664) Comandante en 

Jefe de Jobei, dirigió (1670) les toldados de Shcnci que sumaban cerca de --
20,000, no obstante, desisti6 de cooperar con Dso Dsung-teng que era goberna 
dor general de Shensi y Kansu. Por 1884 era gobernador de Fukien, al mic~c = 
tiempo tenía que o~~~nizar la defensa de Taiwan. Una vez que el gobierno cen 
tral creó la guberr.atura de Taiwan, Liu fue su primer gobernador (1885-91),
estableció un progr~~a ue reformas, fundó la capital en Taipei y la línea n.! 
val Taiwan-China-Indido 

LIU YUNG-FU. Militar chino (1837-1917). En su juventud se asoció a la sociedad -
secreta Tien ti-Juei. Por 1865 empezó a organizar el ejército de los~ 

deras Negras, estableci6 su base de operaciones en la cuenca del Río Rojo. -
Al aumentar la presión del imperialismo francés, los Banderas Negras dirigi~ 
·ron la resistencia popular en 1883, rechazaron temporalmente el avance fran
cés sobre Hanoi. Ante la falta de armamentos modernos y organización, Liu re 
gresó a China para reorganizar los Banderas Negras. Por 1085 a petición de = 
Dyang Dyi-dung reqresó a Guangdung, fue Comandante de las Fuerzas del Sur. -
Ante la Guerra Chino-JaponeEa !e le encerg6 la defensa de Taiwan, resistien
do a loa soldados japoneses. Durante el Movimiento I-jo tuan .trat6 de armar 
una expedici6n hacia el Norte, parte de sus soldadoc loe utiliz6 la Dinastía 
Ch1ng. Decpuea de promulgarse la RepÚblica se convirtió en dirigente de las 
milicias populares de Guangdunq, pero por falta de dinero se disolvieron. En 
1915 ante las Veintiuna Demandas de Jap6n, trat6 de organizar un ej~rcito de 
voluntarios contre los japoneses. 

LOBANOV-ROSTOVSK~, ALEKSEY BORISOVICH. Diplom&tico ruso (1824-97). Embajador en 
Berlín y Paria (1644), Const:intinopla (1859, 1878-79), L6ndres (1879-62), 

Viene (168?.-94) y Berl!n (1694-95) , fue uno de los diplom&ticos m&s influyen 
tes en Europa. ourer.tc 1895-97 fue ~!nietro de Acuntos Exteriores, apoy6 la
Alianza Ruso-Franceea, busc6 relaciones arnigcblcs con Alemania y Austria-Hun 
grla. Sin embargo, enfoc6 la mayor parte de su atenci6n al Este de Asia, sO::
bre todo por la posici6n de Jap6n. Declaró que Rusia debla ser recompensada 
con un puerto en Corea y se opuso a la pol!tica asi&tica de S.J. Witte. Apro 
b6 un Tratado Secreto Ruso-Chino (junio 3-1896), mediante el cual Rusia pro:' 
met!a proteger a China de la invasi6n extranjera a cambio del derecho para -
construir el FC Chino Oriental. Murió ~!entre& viajaba para reunirse con el 
e.aperador alem&n en Sile~Ia. 

LO&B, FAMILIA. Un socio original de la c!a. Bancaria Kuhn-Loeb fue Solom6n L. --
(1826-1903), quien por 1849 lleg6 a Estados Unido& procedente de Alema-

nia. Dos de sua hijas l!e cuaron con Jaccb H. Schiff y P;::ul n. ~/;:irburg. Un -
hijo, James L. (1867-1933), fue uno de los·miembros más importantes de la -
c!a. Kuhn-Lceb, fune6 la Biblioteca Cl&sica Loeb y estableció centroc ce mú
.sica en Nueva York y Harvard. Otro llijo, Z.:orric L. (1853-1912), fue profesor 
de qu.!mica en· l• Universidad de Nuev:i Yor~. · 

LUXEMBURG, ROSA. Revolucionaria y economista alemana (1870-1919). Hija menor de 
una familia jud!a polaca, estudió en Varsovia. Por 1891 escapó de Polo-

nia, se 1nstal6 en Zurich, dende estudió Econom!a Política. Por 106 a~cs !JO 
se traslad6·a Alemania e ingresó en el Partido Zoc1aldern6crata Ale~5n <zro>. 
Volvi6 a Polonia (1906), dónde se le detuvo junto con su colaborador Leo Ja
giachea, por haber participado en la insurrección rusa de 190S, tras su lib.!, 
raci6n, regres6 a Alemania. En 1912 escribi6 su obra principal, La Acurnula-
ci6n del Capital, un análisis del capitalicmo en su fase imperialista. Vor -
1916 fund6 con Liebnecht La Bandera Rola, dos años despues participó ~n la -

creación del Partido Comunista Alem&n (KPD). Para Luxel!lburg, la acci6n revo-
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lucionaria debla pasar por un aut6ntlco movimiento de masas y no por el e&-
trecho marco del ap~rato del partido y de loe &indicatos, debla reall~arse ~ 
na interacc16n global. Para Lenln, P.l par~ldo constitu!a el inEtrumento de -
la clase obrera, dn el cual las muas no ei;umir!an objetivos revoluciona
rios. 

MACARTNEY, GEORGE. Dlplom&tico ingl~s (1737-1806). Enviado Extraordinario a Ru--
sia (1764-67) y gobernador de Modr's (1780-86), su misi6n a China la fi

nanci6 la c!a. IngleEa de las Indiar Orientales. En ~ audiencia con el em~ 
redor Chien-lung, rehus6 efectuar las reverencias. A ¡¡u regreso, se le nora-:= 
br6 gobernador del Cabo de Buena C:speranza, donde permanec16 h1u:ta l '798, -
cuando se ret1r6. 

MAHAN, ALFRED THAYER. Intelectual norteamericano (1840-1914). Por 1884 era Ins--
tructor de la &Ecuela de Guerra Naval, parte de las conferencias que en 

ella pronunc16 fueron publicadas (1890, 1892) con tos t!tulost La Influe~cia 
del Poder Naval en la Historia, 1660-1733; La Influencia del Poder Nav~l en 
la Revoluci6n Francer.a y el I~pt:rlo. En ei;os libros declaraba fa necesidad -
de estimular el comercio exterior para loqrar la prosperidad nacional, lr:!po
sible de alcanzar sin la existencia de una poderosa marina mercante y el do
l!llnio de rutas mar!timas. La Teor!a de Mahan 1nfluy6 en Alemania e Inglate-
rra. La Guerra Hispano-Norteamericana le ofrec16 la oportunidad de poner en 
pr&ctica algunas de 6\la concepciones. 

MAO DSE-DUNG. L!der revolucionarlo (1893-1976). Reeibi6 la influencia de Dyeng -
Guang-ying, Kang Yu-wei, Llang Chl-chao, Li oa-dyao, Dyen Du-hslu y o

tros. Apoy6 la Revoluci6n de 1911. En 1918 1e gradu6 en la Primera Escuela -
tlor:u1l, ocup6 un puesto en la Biblioteca de la Univerddad de Pekln. For -
1919 1 a causa del ~:ovlmiento Ei;tud1nnt11 del Cuatro de Mayo, colabor6 en la 
organizaci6n de la Asociac16n de EEtudiantes Unidos de Junan y cre6 1• Revia 
ta Hslang, en la que abogaba por la democracia y un• nueva cultura. ~11! epa 
reci6 uno de sus e~critoa antl-1.mperiallata~ mSs llllportantes, La Gran Unidad 
de la!! Masas Popul11res. Hacia 1920 i;e uni6 a 111 Asociación de la J6ven China, 
opuetta al grupo pco-jdponés, pero lo m&s significativo consisti6 en que se 
dec1di6 a luchar por la teorla y pr&ctica llOCialiata. . 

Estuvo pretente en el acto de la tundDel6n (1921) del Partido Cor;¡unista 
~ en Shangjai. Celli0str6 gran actividad en la or9anizacl6n de grupos ca11-. 
pesinoa de Junan. Por 1924 1 luego de la un16n del Partido Co.nunlsta y el Guo 
nindang, sinrultane6 sus actlTldades en ambos. Al r0111per Chlang Kal-shek c'Oñ" 
los comunistas en 1927, ltao y otros colaboradores fortnaron el Ej¡rcito de -
Campesinos y Trabajadores, d~sencadenarcn el lla~ado Levantamiento de Otofio 
en Junan. En 1928 con el ingreso de loa soldados de Dyu De, surgi6 el cuarto 
EJ~rclto Rojo. En 1931 Mao fue electo Pte. de la Repúbllcft Sovietice ~ 
llev& adelante el proceso de .sov1etizaci6n y la guerra contra loa ejlrcitoG 
de Chlang. En 1934-35, Mao, Dy\I De y otros• dirigieren la flllllOsa Gran ~lercha 

. ~e los 10 ,000 1t111. hasta Yen&n. Junto con loa ejércitos de Chian9 partlclPli -
en un Frente Unico (1937-45) contra loa Japoneses. Deapuea de la guerra civil, 
los co.11unhtils hablan conquistado tocia China y en el otoilo de 1949 eatabl
cieron la Repúblice Popular de China~ · 

KARTIM, ~:ILLIA:i Ar.EXANDER PARSOHS. Intelectual norte_,-lcano (1827-1916). Por -
1850 fue a China para servir en la Misl6n Ningbo 1 aprend16 el idioma chl 

no. ~n 1863 se estab1eci6 en Pekln, por {868 Líipart!a la catedra de Ley In-:' 
ternnc:ionel en el Tung-wen guan9, del cual fue dl.rec:tor (1869-94) • Despues -
del movi~iento anti-extranjero continu6 con 911 c'tedra de IA!x Intrrn•clonel 
en la Universidad de Wudyang (1902-05). Mediante IUS enseftanzas, conferen--
cles o esccitol5 en in9l&g y chino, fortaleci.6 1• lnterrelaci~n cultiral. Au
tor de los Oocu~entoa Jenlin (1880, 1894) 1 Un Ciclo de cathey (1896) y El --
Desnerter de China (1907). ~ 

l'lARX, KARL. Fundador "elel'!!n" del rociallatlO clentlfico (1818-83). Por 1841 •• -
doctor6 on FiloGOf!a (Un Estudio l!Obre la F1lo110f!a de Detn6cr1to y l• de 

1,' 
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tnlcurol en la tlniversic!;id de Eerl!n, por 1842 p11rticip6 en 111 redacci.Sn de 
l" G .. c:eta R.mana r;e Cplonia, en líl43 continuó sus e6tudio11 en Par!is, all! c:o 
laboro con A. Ruge en lo~ Anale~ Franco-Alemanes y conoció a F. ~ngelr, Ex-= 
pulsado do Par!s en 1845 a requeri~iento del qobierno prusiano, se refugió -
en 3~lgicil, donde escribió La t-:iseria de la Filotof!a. En Bruselas redactó -
(1849 l con Engels el :~anifiesto del Partido Comunista para la Al'ociac1Ón de 
Tr11ba 3dores Prud11nos, conocida ueEpues por Liga Comunistta. Aquel mismo año, 
an mac!o por el fermento revolucionñrio en Pruela, voivl6 a ColoniB, donde ~ 
bUeó durante un año la Nueva Gaceta Renana. En 1849 escapó a LÓndreE, all!
inici6 un estudio intenso de la Economía Pol!tica. Por 1859 publicó La cr!ti 
C3 de la Economía Política y en 1867 el primer vol6men de El Capital. Der~ 
pues de colaborar en la fundaci6n de la Asociación Internacional de ~rabaja
~ (1864), se retiró a la vida privada. 

l~ATHESON, JAm;s. Empre~ario y funcionario escoc~s (1796-1878). Por 1813 fUe a -
Calc:uta y sirvió como emple11do de 1-Jackintosh y' c!a. Hacia 1818 fue a Ch! 

na (l'!."lcao), por 1823 era cónsul de Oinm;ic.rco. ::ocio de Jardine y Maqniac de,!_ 
de 1926-27, regres6 a. Calc:uta y venrli6 parte de 111s mercancías de sus 1&ocios, 
con la autoriz~rión de la c!a. Inglesa de las Indias Orientales. Al disolver 
se la cía. :111rini11c, fue uno de los fundadores de la Cit1. Ji.rclinc-Mathesonó ':' 
Por 1835:'36 estuvo en Inglaterra y enfati~Ó la importancia de poseer Hong~ 
~ong. En 1843 se convirti6 en sucesor de Jardine como repreEentante del dis
trito Ashburton, por 1844 compr6 la !sla Lewis y la colonizó. Hacia 1846 fue 
electo miembro de la Royal Society y en 1851 obtuvo el t!tulo de Uarón. 

MATSUKAT/I MASAYCSHI. Funcionnrio japonh (1835-1924). Visitó Europa por 1878 y -
estudió finnnzas. Ministro de Hacienda (18111), gracias a su inteligencia 

y energía, resolvió la crisis económica. Primer M1nir;tro (1891-92, 1896-98), 
a EUS instanci~s adoptó Japón el patron oro en 1897. Volvi6 a ocupar el Mi
nisterio de Hacfonda en '1096-1900. 

MONROE, JAl!~S.Quinto Presid~nte norteumericano (1758-1831). Estudió Derecho y Po 
lítica bajo lft d!reccl6n de Thomas Jcfferson. Miembro del Senado por ...:::; 

1790-S4, luego t'll•llaj dU01· en Frc.ncid, Gol>ernt1dor de Virginia (1799, 1881), -
Plenipotenciario Extrnordinario en rrancia (1002), donde con ~obert R. Li-~ 
ving~tcnc reolizó ln compro de Lui~iann. En 1812 era Srio. de f.stado, deir-
pues (1814-15) Srio. de Guerra. Cand'l'ér.ito a la presidencia po& los republica 
nos, fue electo (1817) por unanimidad. Los acontecimientos mf.s importantes: 
de su primP.r periodo fueron lo compra de Florida y el arreglo del Compromiso 
de Mhouri. Ello contribuy6 a que fuera electo h820) por un segundo periodo, 
i!ur<.nta el cual reconoc16 la independencia de las RepGblic1115 Latinoamerica
nas y emitió (1823) la o.,claraci6n Monroe. 

XORGAN, JCHN PIERPONT. Financiero nortea~P.ricano (1837-1913). Su inter~s por la 
erección de grundes P.mpresai; se expresó en la fundaci6n de la Corpora

ci6n dl'!l ,\"ero Nol:'t<>~m~dcnno (1901), la Corporación Internacional Harvei;ter 
v la co:-llor.icibn InterMcional del Cora.,rcio r:arltimo (1902). su relacilín di
~ectaCoñ'las f::l.nanzns publicas r,e inicib por 1878-79, cuando en unión de A• 
Belmont compró bonos del gobierno norteamericano por un valor de 260 1000,000 
m!llon•!S de dóloraE. ¡.;1 Sindicato :.loroan-f!elmont particip6 despues de 1900 -
en los préstnmos a Ntxico, in9leterra, Japt>n, China y otros pd.Ee11. Fund6 la 
Dibl!otec~ Mor9an de Nueva York. 

MORI ARNORI. Reformador j<ipon~s (10.~7-<)9). Estuvo (1865) entre los pr1meros que 
fueron ~ ei;tudiar a la Universidad dA LÓndrP.r., regreFÓ 11 Japón d~spue& • 

de le Rer.tour~ci6n Meidyi. Abog5 por la romanlzaci6n del idioma japon~s, en 
1885 fue Ministro de Educación. c9mo tal desarrol16 un nuevo sistema educati 
vo ccntrolizffuo, incluyendo un progra~a ercolar prilllario de ocho atlo~, c::ua-= 
tro d11 lo.r; i::11ale1< eran obligatorios¡ un programa secundario de cuatro at1011 
y altos niveles dq educoci6n, 11de~.! •. ,;,¡¡ una nueva Universidad Nacional. 

MORRISOH, llt:lBER,. KiaS.,.ero escoc6a (1782·1834). Aprendi6 el lat!n, griego, h.,._ 
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breo y chino. Por 1607 la Socied.Jd Misionera de L6ndres lo envi6 11 Chi
na, en 1809 era traductor en la factor!.u (cartonl de la c!n. Ingle:;J de las 
Indiols Orientales, entre 1810-14 tradujo nl chino el.!!~ ·resta:;i<:!nto. En -
1814 public6 su Gram&tica China, con la colnhorad.6n dP. 1·:. llilne, tei:-min6 -
(1819) la traduccl6n del Antiguo Testamento. Por 1818 fo.:nd6 el Colc<J1<, •\n
gle>-Chino en Malaca. El 'olccionarlo del ra!oma Chino lo public6 en tres iia.::, 
tes, do 1015 a 1823. 

MORSE, HOSEA DALLÓU. Intelectual norteamericano (1855- ). Se dedic6 al estudio 
de la pol!~ica y econom!a de China, sirvi6 en el Depto. do Aduanas Chi

nas de 1874 a 1907. Escribió: Las Ouildac de China (1909) 1 Relaciones Inter 
nacionales de China (1910) 1 cr6nicas d~ la e!~. In7lesa de las lndias Orien 
~ Clndia-China). 

:·1URA vrc:v, MIJAIL NIKOL.\IEVICH. Funcionario ruso ( 1845-1900). !linistro de Asun
tos e:xteriores (1897-1900). Firm6 (1898) un contrato con China, por el 

cual tal naci6n ced!a durante 99 años el arrendamiento de Lushun. 

MURAVIEV 1 NIKOLAI NIKOLAIEVICH. General ruso (1809-81) • Gobernador de Sibe.:ia O 
riental (1847-61), conquist6 la zona del Amur, en 1851 fund6 Jabarovsk

y Mikolaievsk. tn .858 concert6 el Trotado de Aig&n, por el cual China rec2_ 
noc!n los derechos de Rusia en la zona del Amur, en 18~9 trat6 de obtener -
de· Jap6n la' ced6n de Saj alin. Se nñadi6 a ru nombre el ep!teto de "Amurski'. 

:'itJSSOLINI, BENITO. Pol!tico italiano (1893-1945 l. El nombre le fUe dado en ho-
nor de Benito Ju&rez Garc!a. Recibió educación en una escuela religiosa 

y en la Normal. Se intere~6 por las ideas de F.:-1. Nietzche, G, Sorel y A. -
Blanqui. En 1910 era Srio. del Partido Socioli::;ta Italiano, en 1913 fundabc 
la Revi~ta Utop!e., un <.ño écspuec era editor de .wanti y dirig!a El Pueblo 
de ItalÍd. ~drd 1919 organizaba los Grupos de Co~ Debido a sus avances, 
despues de 1920 se le conoci6 como Il uuce (El L!der). En 1921 106 Grupos -
de Ccmbdte cambiaron ~ nombre a Partidci""T:acionai FaGci&tn, dos años dec~ 
pues crenba el Gran Consejo del Fasci~mo ·y i:urgia la ::ilicia Voluntoria pare 
la Sc®ridad Nacional. t>or ·1925 era y;: Primer !·liai&tro, encau::;ando une poi!: .. 
tica dictatorial que repercuti6 en el control del gobierno, la participo-
ci6n en conquistas y la II Guerra Mundial. 

!WTSU-JITO. Emperador japonél!: (1852-1912). Tom6 el poder en 1369 y trasladó la 
Corte a Tokio, donde gobern6 teóricamente co~o monarca abtoluto hasta -

1009 1 c.-uando b-Urgi6 la Constitución lladonnl. Durante su Periodo acidyi 1 de 
nominado por los japonesa! La e:ra de la Ilustración, se consum6 el proceso
de nacionalización e industria1izacl6n. Su tucesor íue Yoshi-Jito. 

llAPOLEOll I (BONt\PARTE). Kilitar y emperador i'rancé& (1769-1621). Se distingui6 
(1793) en el sitio de Tolon, en 1794 recibi6 el mando de la artiller!a 

en el ejército que se dispon!a a invadir Italia. Decpues de derrotar a los 
ejércitos de Italia y Austria regresó (1797) a Par!s, donde el ~irectorio -
le autorizó intentar la conqui&ta de Egipto, co:;io primer paso para el resta 
blecimicnto da la suprcmac!a froncesa en la India. Cn 1799 tomó el poder, ::' 
mediante un golpe de Estado. llapole6n 1 co1;10 zer!a ll.:i1nado m~s adelante, rc
organiz6 el Banco de Francia, decretó el C6dilo !lapoleÓn en 1004 (~or el ~ 
cual se establec!a la igualdad de todos los c udacanoc ante la ley), refor
mó el sintemo do enseñanza e instituy6 la Legi6n de Honor. En los años 1802-
03, prepar6 una nueva direcci6n a su pol!tica exterior. E&pcrando crear un 
L~porio colonial en América y otro en la India, tuvo que contemplar el fra
caso de sus designios en Am~rica, cuando en 1803 la fiebre destruy6 a su e
jército en Hait! y se vi6 obligado a vender Luioiana a E&tados Unidos en --
15 ,000 ,000 de d6lareo. 

La conspiraci6n dirigida por G. Codoudal robusteció la pocici6n de Wapo
león, quien el 18 de mayo de 1804 &e proclam6 Zmperadot de los FraneeLes. -
Despues do tener caei el control de Europa, s6lo quedaban por someter Ingla-
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terra y Rusia. Contra lü primera aprobó el D.Jcreto de Bertin (1806), al mis
mo tie111po preparaba el ataque contra la segunda. La desai;troi:;a C<'npc.iiu de -
MoscG 1 emprendida (1812) en plena guerra de i.1depcndencia e:ipa1iol:l, i.lnim.5 a 
las nacioneG sometidas a sacudir sus cadenas y en 1613 empezó la guerra de -
liberaci6n, ante los reGultadoe !lapoleÓn abdicó en 1814, retirlmdose 11 la Is 
la de Elba y Lula XVIII entró a Par!i;. en 18'15 intentó recuper"r ~u posicióñ, 
los aliados lo derrotaron en ;Jaterloo, entoncer. t'e le desterró a la Isla de 
Santa Elena. Sus MemoriaG las publicó s. de Cha! en 1945. 

NICOLl.S II. Ultimo emperador ruso (1860-1919). Ocupó el poder desde 189'1. En ---
1898 envió una nota a los poderes con el fin .de realizar una Conferencia 

Internacional de !lesar:ne, tu proyecto no pro~peró. t.a i'll tn· ele prep<!racicn y 
la cor~~p~ion de :;u gobigrno lo llevaron al desastre en la guerra contr3 Ja
p6n, consecuencia de la misma &ituación fue la revolución int~rior de 1905~ 
07 y la ~evolución ~usa de 1917. 

l?OBEL, f,LFRE!l. Inventor, ·empresario y filnntropiBtil st1~co (1833-96). Te.rce.r hijo 
de Emmanuel Nobel, quien por 1842 llegó a San Petersburgo para explotar 

rainas, hubo progresos. En 1850, Alfred fue a estu<li~r con el Ing. John Eric
s~on en Estados Unidos. Regresó a San eetersburgo, c~p~cit~do co~o 1r.~eniero, 
a los 21 año:i hablaba ~ueco, ruio, 1n<J1~c, franc~s y alemán. Ayudó a i:u pa~ 
ere en la el.aboración de la nitro<;¡li<:erina ·, regresaron a Succid por 1859 y -
conctruyeron un laboratorio de productos qu!micos, all! empezó a producir en 
gran escala la nitroglicerina. La producción s~ interrumpió por 1864 a causa 
de una explosión 1 el gobierno no intervino. En 18G5 surryhn nuev;is plantas o. 
en Wintcrviken (Suecia) y Krummel (Alemania), los· accidentes continuaron. Ha 
cia 1866-67 A. Nobel inventó la dinamita mediante la combinación de nitrogl! 
cerina con diato::-.ita. Conctruyó CtA71 l un11 ¡ilantn productora en Escocia que -
se convirtió en la más gr.1ndP. del munrlo. Con sus hernanos Ludwig y Robcrt or 
911nizó la C!a. Hermanos Nobel, sus opnr.ñcinnP.s alcr1nz,1ron la producción de : 
petróleo en Daku (Rusia), llegó a ser una corporación muy rica. A su muerte, 
dejó un fondo de S9,200 1000 para el establecimiento de premios anuales. 

NCGUI ll.\REStJK!:. Militar japonés (1849-1912). Partici9Ó como Capit!in en la~--
lión de S11tru:nt: (1873-77) y en la Guerr.:i Chino-Japonesa. En 1904, al es

tallar la Guerra Ruso-Ja~one~, intervino con el grado de General y dirigió 
con acierto la tc~a de Lushun el lo. de enero de 1905. g1 13 de sept. de ~ 
1912 se hizo el Jaraquiri en un16n da su esposa, a cnusa de la muerte del em 
perar!or !!utw-jitc. 

NURJ,\Cl. r'Undador r.!e la tarc:fo Dinast!a Dvin (1~59-1626). Dyili~ fue ru prir:1cra 
bai:e de operaciones. Por 1592-93 coopero en la liberacion de Corea, la -

C:orte :linq le concedió el t!tulo de GP.neral rlal nrac¡ón y e'!. Tic¡rc. Hncia ---
1601 inició una organización nilitnr, crt:.S cuatro Banderas de 300 honbrci; ca 
da una, ce decir, la~ nanderas: Anarillñ 1 i3lün<:•1, lizul y Roja. En !S!S divi: 
diÓ ::ada una de las Dunr!;:,ras en dos Divizio;v;s;-a::;I se cont,tituyó el Sistema 
de Ccho Banderas, adcr.i6s, aquél sist.:mi'l ¿¡barc.,ba aspecto a i:ocialcs, politl-0: 
cct y e::cr.onl.coi: ül circunscribir ¡¡ lo~ fn;;;iliares. r,1 incremcntarce el po-
der económico-militar de Nurjaci, gradualmente asumió una actitud hostil ha
cia lü Corte Ming, la ~ltima ve:: que envió tdhuto fue en 1609. Por 1G16 se 
declaró e~perador con el t!tulo de Tien-ming, a su era le diÓ el nombre de -
61tin11 Dinast!a Dyin, cuyo cn:abio a ~re ';foctl>Ó en 163G. Por 1621 al -
conquistar Shcnyang y Liaoyang, hbo de ci:ta ulti1oa f;U capital. !'or 'l525 ct.m 
biÓ su capital a Hukden (Sheny.'lng), all! permanecieron i;ui; sucecoreG hai:;ta ::' 
1644. Murió 11 cnusa de lns'heridas que sa.::6 "'n la batalla ele lling-j'l.:~n. 

OY.UDO TOSHUiICHI. Pol!tico japon6s (1832-70). !'articip6 en la Gu~n"' Civil, Hi--
nistro de Hacienda (1871), Comisionndo en China, :·:inistro c!el Inlerior -

(197~), participó en la organización administrativa. Venció al movimiento i!!, 
dcpendentista (1873-77) de Salgo, pero ruo ejecutado por un partidario de e.! 
te. 
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OKUMA SHIGUE!IOBU. l'ol!tlco japoniis (1838-1922). Como M1nbtro de Hacienda (1869-

81 ), 1ogr6 establecer las bases econ6mica& de Jep6n. Orqaniz6 el Parti
do Progret11sta (1892), fue Ministro de Asuntos Exteriores (1888-89), Oii"A:: 
qr1cul tura y Comercio (1996-97), eucesor de Ito como Primer Mini11>tro (1898) 
y Ministro de Asuntos Exteriores por segunda oc:aai6n, aunque por poco tiem
po. Por 1914-15 de nuevo Primer l'iinistro, declar6 la guerra a Aler.uinill y se 
preocup6 por obtener concesiones de China mediante las Veintiuna Demandas. 

OKURA KIBACHIRo. Empresario japoniis (1837-1928). Fue distribuidor de armas en el 
per!odo turbulento anterior a 1868. Despues de la Restauraci6n organi:6 

la c!a. Okurn-Gurni, que fue una de las primeras en competir con el :omercio 
extranjero. En sus Últimos afiop fue un promotor de la amistad chino-japone
sa. 

OSBOR?l, !:HERARD. Marino y escritor inglh (1822-75). Por 1839 d1rigi6 un barco -
· en el bloqueo a Quedah. En 1849 y 1852-55 ettúvo al mando de uno de 101 

barcos de exploraci6n de J. Franklin. :arvi6 en la Guerre de Crimea, on Ch1 
na y Jap6n por 1857-59 1 en 1862 diriqi6 una escuadra pera la aupresl6n de: 
la pireter!e. Alcllnz6 el grado de Contualmirente en 1873. Eiscribi6: Apun
tes de un Via1e al Artico (1852); Quedeh: Notas de un Via e en A llS de la 
Federacilln llalavu (1857); La Profe~el lt mo a e e Det:t o .:-=.. 
John &ranklin (3 vls. 1860 ; El Pa6ado y Futuro de les Relaciones Anglo-Chl 
nas. 

PAN DSU-YIN. Funcionario chino (1830-90). Dyu-jen de 1849 y Dyin-rhi de 1852, in 
qres6 como compilador a la Academia Janlin. Entre 1867 y 1806-90 fue v! 

ccpte. de Obrllc I'Úblicas, en 1068 y 1670 de Rentas, io·renunciaron en !874';' 
Sin embargo, en 1876 6e le asignaba como vicepte. de Ceremonias. En 1879 e
ra Pte. de Obras PÚblicas, sirvi6 en la Oficina de Castigos. Por 1880-81 .... 
for.::6 p3rte de los coneejeros del emperador, con el objetivo de resolver ._ 
con Rusia la cuestl6n del Turkest!n. Hecia 1882 era Gren Consejero, en 1885 
Pte. de 13 Oficina de Guerra. Con frecuencia envi6 ~emoriales a la Corte ~ 
giriendo la refonna de la administraci6n corrupta. 5obre una adecuada •dml• 
nistrac16n escrlLiÓ uri libro (Dyi-pinq b110-dyien, 1862). Fue anti-extrenjc
ro, coleccionista de libros. broncea y piedras precioses. 

P/\RKER, P:::TER. M~dico y diplom6t1co norteamericano (1804-88). Por 1834 llegó a -
Cant6n, pas6 e Singapur, regres6 al año siguiente para aprender chino. 

Establoci6 en Canton una cl!nica oculista, una escuele de medicina y le So
ciedad lli:::ionara l'-~dica (1838). Al tener lugar la Guerr11 del ?eio fue a E&: 
tados Unidos, regre~6 en 1042. Como srio. de Caleb Cüsfilñg co aLor6 en la -
firma del Tratado de llang-hda. O\lrante 1855-57 fue embajedor, poco c!espues 
se ret1r6 a la vida privada. 

PEARSC!~, Y.l\RL. Matam&tico 'I biologo lngl*g (1857-1936). Cstudi6 en la Univerd-
dod de Camhr1dge por 1884 •r• profel50r de MatemAtices y Mecln!c:a en la 

!::::cuelo Universitaria de L6ndreg e Investigador de Geometr!a en el co¡esio 
Grcchom (1091-9~). Sus investigaciones de Greshnm se publicaron en 18 2 con 
el t!tulo de Loro Principios de la Ciencia. Se intere&6 en ln comprobaci6n -
estad!ctica de las obccrvaclones biolgg!cas, que llam6 plometr!a y en 1901 
!un<l6 la Revista ll!omátrica. Cn '1911 lleq6 a ser el primer profesor Galton 
de Eugencsin l?n la :cr.:11el" Un.lvt>rsitaria, retlr&ndose en 1933. Suc eEcritos 
incluyeron: Lnc Probahilidndes de Muerte Otrof Cstudios Evolutivo& (1997) 1 
La Vida, cartee y Trob~los de F. G&lton 1914-30 • 

PEREIRE, HEll.'11\tlOS • .Jacob tl:llle (1800-75) e Isacc (1806-80) 11e interesaron en la 
inductri11, la bcnca, los ferrocerriles, en colaborec16n con 1011 Rothi:

child cOTlstniyer~ vr..d .. ; llne11i;. J.E. por 1852 cre6 el Credit Nobilier -
~ice, lo cual le en~ist6 con 101 Rothrchild. En 1856 fund6 el Crgd1to 
Mobll!nr!o tr-~l\ol, c:entro16 los ferrocarriles del norte de E11pat.a y el 91111 

mcdr!1eh0, e~ab1ec16 (1873) el Banco Hipotecario. En Francia, loa Hermcno• 
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Pernire organi:aron la ch. Gral. Har!tima, luego Transatl~ntica. 

PCRRi", !'J.TllC';/ CJ\LDRAI'I·H. Mnt·ino not:'tea!!'ericano (1794-1858). 01ri9i6 la primera -
escuela pr6ctica de ortiller!a naval (1839-40) y cont.ribuy6 al mejora--

micnto del servicio de faros. En 1837 ascendi6 a Capit6n, d1rigi6 la escua-
dr11 cnviadi> al Africa (1843-45) 1 comand6 una escuadra en la guerra con Mfxi
co. Su éxito mayor consisti6 en negociar con Jap6n (1854) un tratado que a-
br!a el mercado jeponé~. 

POLO, i·!A?.CO. Explorador vcnecinno (1254-1324). Despues de un costoso viRJ~ !'Or -
milr y tierra, por 1275 alcanz6 la Corte de l'ubl.:ii !.:han, permAneciÓ hasta 

1292 y en 1295 eEtaba de n~evo en Venecia. Profundo observador, aunque no -
sienpre veror.imJ.1, crcribi6 (1298) el "Libro de las .Marnvilloi:;" que descri-
biÓ los pueblos y co~tunbres de parte de Asia, as! como la imagen geográfica-

. pol!tica entre los europeos durante los siglos XIV~xv. 

PU-Y! (l!SUArlG-TU?!G). Décimo v Último eMpcrndor manchú (1906-67). "Goberl"é <k· ·-
1909 11 1912. C::l 12 rle febrero de 1912 abdlc6 al tror:o en fe.ver del 90-

bierno C:e Yucn Shi-l:ai, ad, ter:'.lin6 le Dina ct!a Ching que gobArn6 n China. -
por 26:3 afioE. ::e le perrnitio vivir en el p<il11clo de Pcl:!n, el cunl de11ocup6 
ha~ta 1924, luego re clojó en la Conce~i6n Jar-onc:::a de Tientsin. Por 1931 -
loi¡ japoncEcc lo-:¡raron intcre:::arlc en la "independencia de }~onchuria", el cio 
bierno ~·,, ~.'nnr'~'l10uo fe eEtat-leciÓ el lo. de ma'rzo de 1932 y Pu-yi acept6 la 
Invitaclbn para dirigir la Nueva República (1932-45). 

PUL!'J'lER, JCSCPll. Periodicto norteamericeno ( lfl47-1911). Su nacionalidad la con-
siguió en.1367, participó en los dos purtidos políticos. Por 1078 fund6 

el periódico de st. Louir-, all! se distinguió por cus principios period!sti
cos y una agredva Integridad pol!tica. En 1883 compró El Mundo óe Nueva -
York, en 1997 organizó otro periódico, dirigió n ambos &un con su problema -
~alud. Perteneció por un breve tiempo al Congrez;o (1885-86). 

R~INSCH, l'i\UL S.'J·:UE:L. Diplo:nático e intelectual norteamericano (1869-1923). EFtu 
di6 en la Universidod de ~JiEconz:in, allí m1sr.io enseñó Ciencia Politice :' 

de 1898 e 1913, enfetlz6 el an~li&is de loe asuntos internacionales. Estuvo 
entre lo:; organhadorc:;. c!e le :;r-:.c:ioción tlortca:.cricnna de Cienc1<1 l'olt ti ca 
en 19J4 y de 1906 a .191 7 cr.cribio editoriales en la ltevista :iorteamer1cana -
de Ciencia Pol!ticn • .;icndo crnbajador en China (19'13) 1 mostró fU Fimpatla hl1 
cia el nuevo 0obicrno. Lle"6 e oer muy Popular en Chine, despues de su dimi:' 
sión como embajador en 1919 ce le comision6 consejero del gobiPrno chino, -
pue.,to que de!:o,~r~·•1Ó ni.'"! t~. w muerte en :>hnngj ni. ObraF 1mport1'ntes fueron: 
L<:t Le• Co::i\in en las l'rJ•.tcr~ r. Colon1.1c Amcricnnoc (1099) ¡ r:1 Gobierno Colonial 

1902 ; Acm n:trtraci n Colon e.l l. ; Lcaicl::.turar. A1:1crkont.z y i·l~toC!ct Le 
c!slntlvor (l~Q'I); Corrir.nt0.t Pol!ti::at e lnti:?lcctuolcc en el Este C:e Asia -
h 91 ! ) ; ti:lion<:r. :intcrnucionJlcz ri'.ibl1coc (1911); Dinlomacia l~orte<1mP.ric>1n11 
en China Ct922J. 

REUTEr., P.~UL JlJLIUS von. Perioditta alc:n~n (1815-99). Por 1849 fundó en Parir; u-
na agencia de publicidad, los inconvenientes suscitado6 por el gobierno 

le ir.dujeron a tr~slad~r~e a Léndrca en 1851 y adoptar la nncionalidad ingle 
i:;i, r:n '1665 condr;uió cu tori::oción pnra utilizar el ce ble entre Francia y Es 
t<idos Unidos, entre Ale;~ünie e Inglaterra. Su 11gcnci11 publicitaria ha llego= 
do h&sta nueEtros d!cs y conserve su nombre. · 

REYES Sl'l?JllOLA, RAFAEL. Creedor del perioc!i::::io ::iodcrno en :tbico (1860-1922). A-
ho~ndo del Tn~t-t+-\•tp r1_,.. c,~.,r•r~ v t,:·t"'r. c1g or-1u;a. Siendo estud:ii..!lnte, e 

ditó un modesto pori6dico: Don }ianucl. Fue excelente pi1mictn y cornposHor,
escribi6 un libro sobre la geografía c!e Oaxaca. Un.:i vez radicado en el D.~., 
en 1RB8 editó el ?gri~dico tl ypivqrrnl. al fracasar en lo económico, lo ven 
diÓ a Ram6 Prida, quien 1.~puco la condición de que Reyes no publicara otro= 
Diario en 111 cnpitnl. Publicó e.1 le ciudad de Puebla, El Hundo Ilustrado. lle 
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nuevo en el D.F., fundó en 1896 El Imparcial, el cual por 1905 tenia una ci.!:: 
culación aproxilnada de 75,000 ejemplares. 

REZANOV, NIKOLAI PETROVICH. Funcionario ruso (1764-1807). Por 1799 junto con Gr,!. 
gory I. Shelenhov, consiguió la autorización de su gobierno para organi

zar la c!a. Ru!:o-Norteamericana, que controló durante 20 años. La compañia!. 
!.:arcaba ls co:ita norte do Estados Unidos, Alcska, Ii;las Aleutinnas, :~uriles 
y SaJalin. Colaboró en la primera circunnavegación rusa (1803-06) dirigida -
por /,dam Ivan Kru¡¡en&tern, vhitó Ja pon en 1864, en 1806 llegó a San Francis 

co y obtuvo la promesa del gobernador español (Jo¡¡é Arc¡i.lello) para firmar un
trataco comercial. Deseaba la anexión de la costa norte de los Estados Uni-
c.!cs a Ruda, e¡¡timuló la emigración de rusos a ese región. 

RHODf.S, CECIL JCH. financiero y pol!tico lngléc (1853-1902). En el Estado libre 
ce Cr.mge inició ~u explotación de diamantes, de all! se tra&ladó (1071) 

a f'.!.::-.berley y ~e convirtió en un rico minero. Oc 1873 a 1881 alternó sus ec
tudiof ele Cxford con la dirección de i:ue :ninas africanas. Por 1080 ingrer:ó -
al trust diamantifero Oc Seer& Consolidatcd Miner.. Ingrccó (1881 l '11 parla
n~nto de la Colonia de El Cabo, allí se preocup6 por la cooperación anglo-ho 
:andeta y por la expansión mercantil y pol!tlca inglesa. Al an~~ionarse In-= 
glaterra a Bcchuanalandia (1884), se le noribr6 Comil;ario Residente. 

En 1888 consigui6 pare Inglaterra el territorio ~ituado al norte de Be~ 
chuanalandia·, llamado despu<!!s Rhodei:ia en su honor. Gobernó (1889-96) dicho 
territorio, fue gerente de la c!a. Brit~nica c!e ,\frie.~ ~el Sur. Entre 1890--
96 fue Primer ~inistro de la Colonia de El Cabo. De nuevo en Rhodesia (1896• 
98) concluyó un tratado de paz con la tribu de los matabeles (1896) y fomen
tó las comunicaciones locales. Ocupó de nuP-vo un puesto en la Asamblea de la 
Colonia de E:l C11bo (1098), fue sitiado por los Boers en Kimberley (1899-1!100) 
y nurió cerca de la eiudad de El Cabo. ----. 

!Ucc:. l»/\TTEC. Hisionero italiano (1552-1610). Por i571 ingrer.6 a la Sociedad de 
Jesús, marchó como voluntario a la MiGiÓn de la :India (1578). :!n 1582 se 

le eñviO a China para ayudar a M. Ruggierc y A. '/iJUgnnni en la introducción 
del catolicismo. Los adelantos europeos de lo& misioneros, sus relojes, ma-
r~~ ¡ 9rabedos interes3ron a los chinos, que, sin embargo, no los miraron -
c.on ~ucnos ojo¡¡ hasta que Rice! obtuvo permiso eclesiSstico para poder ves-• 
tii; a la usanza de los intelectuales chinos. Entonces empezó a ganar tal fB• 
"'" de rrntei'\6tico y cartógrafo, de 1601 hasta su rnuerte vivió en el palacio -
:!el emr~r.::ir.oi; ('·lan-li, 1573-!6'19) en Pc!d.n. Su actitud como defensor de la -
r.ultur.a china diÓ lugar a no pocas controver::ias en la esfera misionera de • 
ln lql'i:sid • .5u tr<Jtdrio, l.a Verdudera Doctrina de Dios, i:e convirtió en obra 
clásica china. 

R!CHTl1Crc:1, !?EROINMID VON. Geógrafo y geólogo al~mnn ( 193 3-1905). Estudi6 en las 
univ~i;sluades de Bei;l!n y Breslnu. En ~us numcrooos viajes exploró Asia 

(1B6J-G2, 1868-72), analiz6 las cordillera~ del Oeste de ::ntadon Unidos ---
( :%2-1;9). E::cr1biÓ: ::1 l?roblema ., el l'IÓtodo de la Gco ref!a Actual; Exclora 
-:il'.lnar .¡,,un Viajero: :·: líinrio; ~ 1877-83 • 

ROCKE;:"E:l,:.E:l, JOHN D.\VISON. capitalista nortear.tericano. (1839-1937). Se inició en 
los negocios por 1858, en 1862 se dedicó con i:u ::o~!o Andraws a la refi

nación c!el petróleo. Por lé364 incorporó a ln compai\fo a su hermano William 'y 
en 1870 reunió todar: sus refiner!as en la St~ndard Oil Co~pany, cuya prei:i-
dencia ocupó. Tal conpai\!a llegó a monopolizar ~l patr6leo norteamericano, -
R~ckeff!ller se convirtió en u110 de los hor.tbre; :nás ricos del mundo, se reti
ro parcialmente de los negocios en 1911. Fundo la Universidad de Chlcago -~ 
(1090) 1 el Consejo General de Educación (1903) y la Fundac16n Rockefeller 
(1913). 

ROCKHILL, WILLIAM WOODVILLEo Diplomático norteamericano (1054-1914). Reclbi6 edu 
coción en Par!s, regres6 (1876) a Estados Unidos y a Frnr.cia (18011 para 
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continuar sus ostudios asi~ticos. !:n 1884 ingrcs6 al i;ervicio diplonhico -
norteamericano como ~egundo Srio. de ln embnjada en Pek!n. Fue Cncargado ue 
,\:;untos Exteriores en SeÚl (1007-08), vi&it6 China, Mongolia y Tibet, duran
te 1880-92 en viajes de exploración. Se le acignó una Comisión en el Depto, 
uc Estado en 1893. Fue (1094) tercer srio. asistente de r.stndo y primer ads 
tente en 1096. Er::tuvo como ernbajador en Grecia, Rumania y SPrvia (1G97-90) ,
en 1900 drvió como Comi~ionado en China, donde por 19\l1 1 bnjo el nomllnmien 
d~ Embajador Especial, firmó el Protocolo I-Jo tuan. En ese rniemo afio regrc:: 
~ó a Cstat!os Unidos y reasumi6 su puesto como director de la Oficina de Repú 
blicns Americanas, cuyo nombramiento estaba decde 1090. Nuevamente fue emba:: 
jador en Chino (1905) 1 Ru:;i::i (1909) y Turqu!a (1911.-13), Eacio 1914 te leº.!!. 
comenrló una nueva misi6n a China, pero r.-.urió i:n su pato por Honolulu. 

ROCSE:VE:t.T, 'rl!ECOCR<:. Vigé:::imo sexto Pte, nortellmericnno (185!3-1919). Hienbro de 
lll Clmara legislativa de Hueva York (1882-94), de la Comif:iÓn del Servi

cio Civil (t889-95), r.ubsr1o. de Marina con el Pte. r:ckinley (1897), c!e:;de -
cuyo puesto trató de elevur ln e:'ic.:cia de la ilota pnra la guerrEI con E:cpil
ñ~ que previó y propugn6. Gobcrnacor del Estado de Nueva York (1899-1900), -
Vicepte. de la República (1900) con Hcldnley y f:UCesor de este (1901), Pte. 
electo en 1904, En pol!tica interior, recogiendo ln inditposición popular -
centra los tructs, aprob6 un vigoroto progra'.'.la c:c requl.:ción C:e 1<1 in<lustria 
y el comercio 1 se preocupó por la ex;ilotación r;icioncl :!e los recur~ol' natu
ralet::. En pol!ticn e>:terior pu:;o fin .!: las prolongadur ncgociacionec F-obre -
el Canal de Pancn~. Consiguió que Inglaterra, .\lemaniu e Italia levant.:ran -
el "bloqueo pacHko" i;obre Venezuela (1902) y con :."u !.ntervonc16n logró po
ner fin a la Guerra r:uso-Japonnsa, por lo cual ~e le concedió el Prenio !lo-
bel rle ln !'az ClY06). ,\bog6 a:::imisrno por la p~z durentc la crJ.dr:. europeo de 
!.905-66 que culminó en la Conferencia de 1ilnccic;is y o=ccnó un viaje por el . 
mundo de la flotn como s!mbolo ne poder!o (1907). Derrotado en lns elcccio-
ncc de 1909, dirigió una expedición cient!fica por Africa (1910) y recorrió 
E:uropa. Por 1913 visitó Sudom6rico, donne pronunció conferencias en lac prin 
cip.iles universidades. l!ücia 1914 dirigió otra expedicién al corazón de la·: 
jungla bra&ile1'a. Al estallar la I Guerrü ~:undi<.l, expre.::Ó su simpat!.a por -
los üliados. 

acc•r, :::r.nru. Er.tadista nortear.:ericano (1845-1937). Srio. de :;ucrra con t:ckinley 
y Rooscvelt (1899-1904), Srio. de Estüdo con Rooscvelt (1905-08), firr;¡6 

7S tratüdos, Por sus scrvicioG en pro de una diplomacia internacional como -
mierabro del Tribunal de Fronteras d<J Al::ir.J.:a (1901). co::io con:::cjcro de la Co
:nir!Ón de Pesc¡u<?dei:: dol Atlbntico Norte 09101, co;no ?te. de la Fundc.c16ñ°: 
Cerne le ara la Paz lntcrnacional (1910-25) y por ser ~iembro del Tribunal 
ce Arbitra n Pnr::icncmtn 1910, :;ele conccc.!ió el Prc:iic ;:0:1d de ta P::.z en -

i·. r'ue :>ena.1.1or en t909-t5 y cmbajüdor cxtroorñfoario ante el aobierno de 
Kerenslcy en Rusia (1917), participó co:no juri:::t<. en la c:::-Nción del Tdbunel 
Permanente de Ju stici¡¡ Intecn.1cion<Jl c!c l.: Sociedad de ~:adoner (1920-:h) y 
actub cono <lcle<Jndo on la Confcrenci<l de .Jet.::r:ic ce ;~ec!1in1ton (192ll. 

llOSl:::3EllR'i, ARCHI!3ALD i?HILIP PRIMílOSE, So, CCNDE: Di:. Funcion:ido ingléc (1647----
1929). Ze ertucó en Oxford, adquirió (19.;9¡ el t!tulo de Conde. Rector de 

las universidades de Aberdecn (1978-01), :dincu:-.;h ( !t>~:>-33) y GlatClow ----
(1908). Por. 1A78 :ce cato con la Única hijc. del 3·:=ón :•~'!('::'de ?.Otii'Cillld 1 -

luego fue Subr:rio. ª" ,\suntos Exteriores (1981-83). ?cr :~JG e:-:: .;do. de A
i;untoG Exterlorns en el Gab!.nctc de Gl3dstcne. Pee 1883 fue mi~mbro d:l Con
sojo Distrital Londinense, luego .tu pte. ha::t.:i 1890, En 1392 volv!a a te:: -- ¡ 
Zrio. de ,\suntos E:xteriorc:: y í'ri1:1er Ministro (1394-95). :::ccribiÓ: Vida rJe -
;¡, Pitt (1891), r..o Epoca dc rt• Peel (1899), y Na2ol•lli'\: L:! Ultba Fase ('1?00).'. 

ROSEN, RCi·:All ROHANOVICH. Diplomático ru:::o (184 7-1921), Sirvió en el Depto, de -
Justicia y Asuntos Exteriores, fue vicecónaul en Yokoj~ma, Srio. de la -

embajada ruia en Zolcio 'f cónsul General ~n San ?ranci:::co. ::n::iajador en Wa--
shington (1886-89) (1905-11), México 1 Servis, Ba·1aria y Grecia. Al estallar 

1 
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la Guerra RuEo-Jeponese estaba como embajador en Jap6n, uno de los plenipo-
tenciarios durante las conferencias de paz en Portsmouth. Al surgir la ~ 
lución Rusa cte 1917, escap6 a Estados Unidos. 

ROTHSCHIL, FAMlLIA. Mayer Anselm Bauer (1742-1812) fue el fundador de una din&E-
t!a de banqueros jud!os, abr!6 una Casa de Cambio en Frankfort y por --

1903 prer.t6 una fuerte suma al gobierno dan~c, con lo cual inició un proceso 
de financiamiento internecional. tlayer dejó cinco hijor. cuya influcnciEJ pron 
to fue reconocida por todos lcir "lObiernoe europeos, poco6 empréi::titor. inter:' 
nacionales se negociaron sin la intervenci6n Rothschild. Anselm (1773-1955), 
continuó en Frankfort el negocio del padre¡ ·saiom6n ti774-1B55) te ettable-
ci6 en Bcrl!n y Viene; Karl (1788-1855) pai:6 a t:6poleE y Jacob (1792-1668 l -
fund6 la reme de Par!s. Nathan >!ayer (1777-1836), el tercer hijo, llegó a -
L6n"rno cor 1797 y prestó un 1ncelculeble apoyo financiero a Inglaterraduran 
te les Guc .. -:et llopoleónic:ar:. Por 1822 loe cinco he!=""anor, ri;d!·1ieron el t!tu:' 
lo de Barcner oel lriperio Aur.trieco. Lionel Nethan (1809-79), hijo ele Ni:t~z:~ 
~:¡¡yer, continu6 e-en le rama de LÓnd:-ei:. Como miembro del parla:ner.to dcttacó 
por ru intervenc16n en p:to de la "emencipaci6n jud!e" en Gran Brctef;e. !:u há, 
jo t:athan 1-:ayer (1840-1915), obtuvo el t!tulo de nar6n de Inalaterre en --
1885, tu sucesor fue Lionel Walter (1868-1937). 

RO'¿Hut::T 1/t::N~KY l ZINOVr PETROVICH. Almirante rut;O (1848-1!>09). Se distinguió en -
la Guerra Ruro-Turca de 1877-78. El ~obierno de B~lgica lo contrató para 

organi::=r su flota, durante la Guerra Rus.o-Japonefe fue Jefe del E:Et11do l·:a- • 
yor de le ercuedra rusa. Diri9ln le Flota del BKltlco en su viaje e China, -
cuando en ni paso p·:ir el Mar del Norte realiz6 un infortum;clo <.taque a los -
barcor. peEqueros de Hull. En la Batalle de Tsushima (mayo, 1905) rerultÓ de
rrotado, dcj~ndo varios barcos y 6,000 marineros en poder de los jDponcses. 
Un tribunal marcial 0906) le exent6 de tode culpa, ya que cu derrota ce de
b16 al mal estado de la flota, mas que a f<U incapacidad. 

SAIGO TAYJJ·lORI. Militar japonés (1626-77). Como l!der de Sati;uma combatió al sho 
aunado, t:utru-jito le h!zo 1n9rei;ar a EU Con::elo Privado. Sin embargo-;-:' 

las ::iealdas anti-ieudalec del nuevo gobierno provocaron un violento descon-
tento entre varios de los ex-samurais y jefes de dominioG. ~aigo se past a -
la opoc1c16n a partir de 1873, despues de algunos ~x1tos iniciclec (ton¡¡ de 
l<agoshirna), loe rebelde!< fueron z:ometidos. Recurrió al Jaral:ir1. 

S~LISBURY, RCBERT GASCOYJ..'E CEC!L. Pol!tico inglEc (1830-1903). Srio. para la rn-
die en loe Gabinetes Derby (1866-67) y Disracli (1874-78). A la muerte -

de D1srael1 (1881) 1 fue Jefe del Partido Conservador. Entre 1895-92 fue Pri
mer l·'1r.iEtro, medinnte las elecciones de 1895 lleg6 • for111ar su tercer m1nh 
terio, que dur6 hasta su dimis16n en 1902. En Europa estebleci6 contactos.:= 
con las d1versar potencias, pero &in ningGn compromiEo formal. El Incidente 
de rachoda (18~~) acentu6 la rivelided anglo-francesa, Salisbury manifett6 u 
na vez m6s cierta d6sir. de flexibilidad, aE!. como en la Cr!cir ~udofricana,
despues de ello se retir6 e la vida privada. 

~AZO~ov, SERGEI DMITRIEVICH. Funcionario ruso (1866-1927). De 1890 a 1894 fue se 
gundo srio. de la embnj ad11 rusc en L6ndres y contejero de lr. mir.me (1904-

06). ?or 1906 reprecentó a Rueia nnte el Vatic&no, en 1909 rcgrec6 a Rusia -
poro ayudar a l:ivol i;ky en el Ministerio de Relaciones Exteriorer., e quien re 
crnplszó en 1910. En 1912 visitó el rey de Inglaterre. Ante le cr!sic diplorn"! 
tica que precedi6 a la I Guerre Mund1el, trató de evitarla. No crc!a que Ale 
mania reelmente ganare le guerra, porque confiabe en la cooperación anglo--:' 
frenco-rueo. En 1916 renunció a c.u puesto, un efto decpues se le nombr6 emba
jador en Inglaterra, pero pronto ge retir6. 

SCHAi.L V01'1 BELf, 1 JOHANNES ADAM. Misionero alem&n (1591-1666). Ingresó (1611) a -
la $oc1edad de JesGe, en 1622 lleq6 a China. Por su f1111111 de matem&tico y 

estr6nomo, el emperador Tien-ki le encer96 le refonn• del calendario, deap11ea 
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la cirecci6n del observntorio astron6mico de Pekln. Mantuvo su prestigio ~ 
tras el advenimiento de la Oinast!a Ching, en 1645 ae le nombr6 astr6nomo de 
de la Corte y director del Instituto de Matemáticas. Cons1oui6 la sustitu~ 
ci6n de la astronomia &rabe por la europea, as! como cierta tolerancia para 
la religi6n cristiana. AunqUe relevado en gran parte de sus tareas cientlfi
cas por Verbiest, mantuvo una situaci6n de privilegio en la Corte, pero a 
partir de 1665 se le persiguió. EacribiÓ obras ciontlfices en Chino. 

SCHIFF, JACOB HZllRY. Financiero y fil::ntrcpict!! "norteamericano" 11847-1920 l. Na 
ció en Alemania, llegó a Estados Unidos en 1865 1 obtuvo tal nacicnalideCi 

por 1870 y en te75 creó la cta. Kuhn-Loeb, de la cual fue director por 1885. 
La dirección de Schiff en el campo tlñancicro rccultó eficaz, en los ferrcca 
rriles, ccmpañ!as aseguradoras y empréstitos. Participó con E.H. Harriman eñ 
la lucha contra James J. Hill y J.P. Ncrgnn por el control del FC Padfico -
Norte. Por varios años fue el representante de los judlos norteamericanos. -

·iirOfündamente ho~til a ausia tzarista por malos tratos a los jud!os, conse~ 
cuenternente cb&truyó sus· intentos para obtener empré&titos. En la Univen•i-
dad é~ Harv3rd fundó (1903) el ~u~eo s~m!tico y el Seminario de Teología Ju
aia. En 1906 fundó el Comité de Judoi; Nortca:neric11nos, h11clii 19Íl influyli -
iiñ"ia anulación del Tratado Comercial Ru1:0-llorteamericano, a cauta de la di:i 
criminación ru~a contra los judlos con pa&aporte a Estados Unidos. · -

SCHUMPETER, JOSEPH ALOIS. Sociólogo y economista austriaco (1883-1950). Profesor 
de las universidades de Graz (1911-14) 1 Bonn (1925-32) y Harvard (1935--

50 l. Pte. de un Sanco privado';Asesor de la COnitsión de Sociailzecion en a.r 
lin, Ministro de Hacienda (1919-20). Parte de sus obras fueron: Naturai.ez<i X 
Esencia de la Tcor!<i Económica (1908); Teor!a del Decenvolvimiento fconomlco 
(11912); Sociolo ia del Ini erlalis:no: Cl:u::1is ~ocfolci; (1919): CÚ:los <;con6mi
cos (1939)¡ Ca italisrno SocialiE:nO Ocmocrncia 1942) e1 Historia del Anl-
TI'Sis Económico 1943 • de los tres.o cuatro economistas m&s grandes de 
la epoca contemporánea. 

SEZLEY, JCHM ROBERT. Hii:toriador inqlh (1834-95), Recibió educación en los cole 
gios de LÓndres·y Cambridge. Entre 1963-69 fue Profesor de Lat!n en el:' 

Colegio Univcrdtario de L6ndres. Su Ensayo He Aqu! al Hombre -0865 l caus6 -
mucha controversia. l?rofe~or de Historia Moderna en le univerr.idad d~ Caro-

: bridge (1869-95), donde expu110 conferencias. Escribiós La Expans16n de Ingle 
~ (1883) y Politica Brit&nica del Crecimiento (1894). · 

SHEtlG HSUAll-JUAI. Funcionario y empreaario chino (1844-1916). Director asiatente 
(1873-75) do la Socled1.1d <:le N1.1ve9iición de Buques Mercantiles de China 1 -

Comisionado en les negociaciones del FC Sli/.NGJAI-WUSUNG. En 1880 inici6 la -
orqanizaci6n de la Admón. Tcleqráfica, para la instalación de las primeras -
linea&, estuvo bajo su control ha&ta que la teleqraf!a ::e nacionalizó despue• 
de 1902. Entre 1885-1902 fue dir~ctor ejecutivo y el m¡s grande accionista -
de la Sociedad de t:ave ación de Bu es Mercantiles de China, entre 1886-92 -
fue Comis ona o Aduanal en Dy fu y director.gener11i del sistema Guan-du -
Shang-ban (supervisi6n del gobierno y ejecución del comerciante). ?or 1901 -
Tzu-hsi lo nombró Comisionndo Principal· para conducir las negociaciones de -
tratados comerciales con algunos poderes, en 1902 era vicepte. de Obras Pd-
blices. Propició la organizaci6n de empresas y centro• educativos de estilo 
occidental como el Colegio da Seiyon¡ en Tientsin (1886) y el Colegio de Nen 
yang en Shangjai (189'1>, de loa cueles surgieron tknicos y 111illtare11. De -
1902 en adelante, sus &~itos diDRinuyeron por raz6n de de1ecuerdos con Yuan 
Shi-kai. su principal esfuer:o durante 1911 se ubic6 en el establecimiento -
de un Si:;tem;i Fcrrovi.::rio Nacional, bajo el control del gobierno de Pekln 1 -

ain embarqo, tnl:ll)ien loa ;'...Jderes extranjeros buscaban sus propios beneficio•• 

SHI DA-K.U
0

• Uno de lo:: lideres de la P.cbel!l>n Tdpin9 ( 1821-63). CO!llandante de -
un eJ~rcito, particlp6 en varlaa batalla•, eaSablec16 su cuartel 9eneral 

en AnkiA9, por 1856 era Jefe de tode1 lH operaciones en Jubei 1 Kiangai y -
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~njuei. En Junan lleg6 a dirigir (1859) un gran ejército, integrado por 200, 
000 soldados. Al final de 1862 dividi6 i;us ho1.1bres en tres destacamentos pa
ra atacar Ssedyuan, pero por falta de provisiones y pcr la muerte de sus ca
ballos, se rindi6 y lo ejecutaron en Dyengdu. 

SHUN-DYI (FU-LIN). Primer emperador manch6 (1638-61). En los primeros años de su 
gobierno (1644-61) ref1nj6 una autoridad nominal, Dorgon y Jirgalang con 

trolaron el poder. Se preocup6 en 1658-59 por detener la penetraci6n rusa, :: 
orden6 el control de los rebeldes ~ing, una parte dirigida por Oyeng Cheng-
gung. Pronto aprendió el idioma ch no, tuvo contactos con los misioneros je
cuitas como Adom Schall, octimul6 la propagación del budi~mo. So rode6 de eu 
nucos, quienes resolv!an los asuntos de palacio y del estado, al rnir.mo tiern:' 
po controlaban buena parto del poder. 

:;¡:::;;:ENS, ERtlST llE:íU'lt:R VCN. Ingeniero electricista alom&n (1816-92). Ei:tudi6 en • 
LUbeck y Dcrl!n. Cofundador de la c!a. Siernens-Halske (1847), construy6 

las primeras l!neas tele9r6ficas de Alemania y ~uropa, as! como el primer f.S, 
rrocarril eléctrico alem6n. Utilizó por primera vez la gutapercha como ais-
tante eléctrico, inventó los baños electrol!ticoi:, la d!namo, y contribuy6 e· 
la fundación del Instituto F!sico Técnico Alemañ en 1884. Además, inventó el 
fotómetro de selenio y propuso el uso de la Unidad Sienens como resistencia 
eléctrica. , · 

SMITH, ADAfl. Economista escocé11 (1723-90). Por 1764-66 estuvo en Francia y se fa 
miliariz6 con las concepciones fisiocr~ticas 1 que influir!an en su obra

posterior. Al volver o Inglaterra se dedicó durante diez años a preparar ·QJ 

Invosti aci6n sobre la Naturaleza Causas de la Riaueza.de las Naciones. La 
nterpre aci n de Sm th relativa a una libre econom a, individualista y com

petitiva, regulada por "leyes naturales" del mercado, comprend!a un an&lisis 
del costo de producci6n y precio, del papel de la tierra, fuerza de trabajo 
y capital en una sociedad de libre empresa, que en muchos aspectoi: resultaba 
certera y 16gica que los realizados por varios de sus i:uceoores. Tambien es
cribió La Teor!a de loi: Sentimientos Morales (1759) y Ensayos sobre Temas Fi 
lo:::Óficos. 

SCEJI!tA Ti\!lEOMI. Funcionario Japonés (1828-1905). En un principio fue partidario 
de expulcar a los extranjeros. Supervisor de los estudios del idioma in

glés, el Gobierno Nci<lyi le confió la administración del puerto de Naga:iaki, 
all! trat6 de controlar la injerencia extranjera y se interec6 por el conoci 
miento euro-norteamcricono. Por 1870 ingresó a ln sr!o. de llelaciones, efec= 
tuó negociaciones con los representantes rucos respecto a Sajalin. En 1872 -
se vió involucrado en el incidente del barco peruano "llar!a Luz" y en el de 
la audiencia en Pek!n (1873) 1 as! como en el problema de Taiwan (1874), Años 
m~s tarde desempeñó el cargo de vicepte. del perlanento, fue miembro del 011-
binete Matsukato, ltinistro del Interior en 1092, cargo al que renunció por -
cu desacuerdo ante el proceso electoral. 

~CCNG, T.v. Financiero y diplom&tico chino (1894-19647). Recibi6 educación en 
Shangjai, Universirlad Vanderbilt, Harvard y Columbia. Se graduó (1915) -

en econom!a y trabaj6 en alguno::· banco:; e.le ::ucv.:i <orl~. Por 1917 regresó a -
China, fue srio. de la Sociedad Janyeping. Sn 1923 ::irvió como intérprete de 
inglés en el Gobierno dP C11nton, en 1924 organizó el naneo Central do Canton, 
que en 1926 fin<mcio le Expcclici6n al llortc. Se le no~bri\ i:il\lr.tro de Fin°:in
zas (1925-27) en el reci&n ectablP.cido Gobierno l11.1d0Ml dn c,1nton, en 1926 
fue electo miembro del Comitó Ejecutivo Central del Guo::ilnGang, l·l!nictro de 
Comercio e integrante del Consejo, 

Al surgir (abril, 1927) el Gobierno tlacional de Nanl<:!n, Soong fue llinh-
tro de Finanzas (1928-33), Por 1928 colabor6 en el est.:iblccimiento (Shangja1) 
del B11nco Central de China, llamó a una Conf'<>roncia f.:conómic¡;a tlncionnl en -
ManJcln, se proponía la adopci6n de un pretupuecto nacional, la circulación -
monetaria unificada y la anulac19n de barrerns aduanales. Como resultado in• 
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d_irecto, el 25 de julio Soong y J.V.A. MacMurray, embajador norteamericano -
en China, firmaban un Convenio que en principio concedia la plena autonom!a 
arancelaria a China. Acuerdos similares se firmaron con otra~ naciones entre 
1928-30. Por febrero de 1930 el gobierno nacionall.rt~ inició ofic1alment:: la 
pr!ctice de los eranceleo autónomos. Soong se ~~eocupó por abolir (1931) el 
impuesto Likin. 

Hacia 1932 otra vez era director del Banco Central de r:!-iiaa, 11.1gó a ser 
Vkepte. Por 1932-33 abolió el tael, estableclC5 el dÓ!.:ir de plata o :tuan co
mo la moneda legal de China. En""'i933 fue a LÓndres como Delegado a la Confe
rencia Económica Mundial, luego visitó E:stados Unidos y aE:eguró .ir. emprcsti
to de SO millones de c;C51ares. Ese micmo año renunció a· sus cargos de Viceptc., 
;.:inii;tro de r:'inanzas y director del Banco Centrul de China, por deE:acuerdos 
con Chiang Kai-shek. Por 1934 fundó la cla. China de Desarrollo y Finanza, -
con el objetivo de eatimular establecimientos industriales. 

Por 1~36 como Pte. del Banco de China, solicitó empr&stitos a Inglaterra 
y Estados Unidos para cubrir la guerra contra Japén. Hacia 1938 era Ptc. da 
l.:i Comidón c.ie ;,sunto¡; Aéreos Nacionales, en 1941 i-iinistro de Relaciones Ex
ttiriores, an 1942 negocidba en Estados Unidos un empréstito de 50 millones -
de dólares. Por 1945 fue e San Francisco como Delegado principal de China.a 
la Conferencia de las Nacione~ Unida~ robre C•rqanización Internacional, en -
Julio del mii::mo a~o visit6 a Stalin. Por 1947 era gobernador de Gua~gduni, -
en 1949 ostaPlecio su residencia en Nueva York. Por sus actividades economi
cas, se le consider6 el J.P. Norc¡an de China. 

SPCNCER, HERUERT. Sociólogo, biólogo y filÓsÓfo inglés (1820-1903). Escribió: Es 
t&tica Social (1851), Principios de Psicolog!a (1855), Primeros Princi::: 

oios (1862), Pr.inr.ipios de Bioloqla (1864-57), Principios de Sociologla ~
\ii3'16-96), as! como ¡;1 Hombre y ol Estado (1084). r:n su obra Primeros Princi 
pie~ presentó tres condiciones para explicar la existencia fenomenica: la -
ley de la gravitación universal, la teor!a nebular y la teoria de la conser
vacl6n de la energía. Fundía las tres alternativas en su úoctrlna de la Evo-
1uci6n que aplicaba a las transforMaciones sufridas por la tierra, desde la 
n;bulosa primitiva hasta la etapa actual. En los Principioi:: de Biologla apl,! 
co su doctrina a los complejos estructurados y funcionales de la vida animal
vn.~etal. Consider6 la vide como una adaptación continua. del medio interno al 
externo y sosten!a que la lucha por la vida tien~ lugar en todos los organi.!. 
mos. La P.voluci6n, para Spencer, es una progre don dest!e la homogeneidad in
Jefinida e incoherente hasta la heterogeneidad definida y coherente. 

~TEPHi::NSCM, GC:CRGE:. Ingeniero inglés (1781-1848 l. Por 1814 hh:o funcionar su pri 
mera locomotora, la "Blador", en 1815 proyect6 una l.Smpara de seguridad

para explotaciones hulleras. Durante la Batalla de las Locomotoras (1829), -
en la que compitieron cuatro de ellas sobre una vla de unos 3 km. en Rain-~ 
hill, cerca de Liverpool, ru ~ supe;ó a las otras tres, gracias a su v.!. 
locldad de 50 km. por hora. Se le encargo la const::-ucción de linea& cortas, 
entre ellas la del FC Gran Confluencia (1836). 

::;'1'IHNLS, HUGO. Indui::trial alcm.Sn (1670-1924 l. Desarrolló importante:; minas de 
carbón, negocios navale:: y la industria siderúrgica. Durante la I Guerra 

::undial &us contratoG con et <Jobierno le convirtieron en el industrial mAs -
~o de Alemania. Por 1920 era miambro del Reichstaq. 

STOLYPII:, PICTR. l\R.1<1\')!::VICH. Funcionario t"l50 (1863-1911) • Sirvi6 en loi; minhte
rios del Interior y ~gricultura, era gobernador de Saratov cuando se le 

nombró i-linistro del Interior y luego (1906) Primer :-anistro. Para combatir -
las contradicciones agrarias concibió una reforma, que de haberse puesto on 

. pr&ctica, hubiera croado ~na fuerte clase de campesinos acomodados qua ~~r~ 
v!an a la monarqu!a. 

STRAIOHT, NILLIARO DICKERl·IAN. Diplom&tico norteamericano (1880-1918). Sirvió --
(1902-04) en las Aduanas Chinas de Nank!n y Pek!n, fue vicecÓnGUl gene-

ral y srio. privado (1905) en la embajada norteame.ricana de Seúl. &ntr~ ----
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1906-08 fue c6nsul Generisl en ~:ukden. En 1909 1 un grupo de banqueros nortea
ncricanos lo nombraron su representante en China. 

STROG/\NOV, FAMILIA. Los pioneros fueron Anaki (1498-1570), as! como Gregori y Ya 
kov. Iniciaron desde el siglo XVI la explotaci6n de recursos del norte : 

de Rusia, de los Urales y Siberia. Recibieron grandes privilegiois: acu~aron 
monedas, disfrutaron (hasta 1722) de una urisdicci6n aut6ncma 1 detentaron -
el monopolio de las salinas y organizaron e comerc o de pieler. Por 1558-64 
se les concedi6 el derecho de extraer mineraleis de cobre, hierro, cinc, plo
mo y oro, establecieron r&bricas de vidrio. Ademlis de isus factorías ru1ras -
(l.rjanguelsk, Kaluga, Kazánl eEtablecieron agencias en lor Paf.ser Bajos. Co!l 
cedieron préstamos al gobierno, sus residencias las ubicaron en Ustori y Se,! 
vichcgodsk, a partir del siglo XVI iniciaron la colonizaci6n de Siberia. 

SUOUIYAMA AKIRA. Funcionario japonés (1862-1900). l'or ;1.897 se integró a la emba
jada japonesa en Pek!n, por tratar de encontrarse con los marinos japon~ 

ses lo ejecutaron. 

SUKHo::Lrnov, VLADIMIR. Militar ruso (1848-1926 l. Participó en la Guerra Ruso-Tur 
. ca (1677-76) como Oficial, fue director de la ~scuela para Oficiales de 

CabaTier!a en San !?eterEburgo. (1866-97), siendo pror.iovido a General. Como Mi 
nistro de la Guerra (1909-16), desempeñ6 un papel desastroso en la ac!r.linis..:' 
traci6n del ej~rcito. En 1917 emigró a Finlandia. 

SUN BAO-CHI. Funcionario chino (1867-1931). Entre 1686-95 fue Srio. de la Ofici-
na de Justicia, luego (1902) embajador en Viena, Derl!n y l'ar!s. En 1$06 

era srio. principal del Gran Consejo, con la responsabilidad de reorganizar 
el sistema adioiniitrativo. En 1§07 era embajador en Alemania. Director asis
tente del FC Ti~ntsin-Eukou (1909) y gobernador de Shandung, aespues Hsiung 
lt!i-ling lo nombr6 :anistro de Asuntos. Exteriores (1913-15 l. como tal, firm6 
(nov. 5-1913 > un Convenio con Rusia, relativo a la soberan!a y "autono:nh" -
de Mon9olia Interior y. t:xteril'.lr, respectivamente. Por breve tie:npo (1914) d~ 
sempeño el cargo de Primer Ministro, en 1916 era director de la Oficina de -
Auditoria y Ministro de r'inanzar ~n el Gabinete de Duan Chi-jui. Por 1917 e
ra director general de administración aduana!, despues director de la Socie
dad Janyef1ng y la Sociedad de Navegaci6n e.le Bu es Mercantile:: de China, a-
s! como d rector genera 1 . C.::;! la Un ve•~· a Ch o-Francesa. 

SUN YAT-GEN. L!der republicano chlno (1866-1925). Estudió (1886) medicina en el 
Ho~pital Bak Dyai de cantan, bajo la supervisi6n del Dr. J, Cantlie, se 

graduc5 en 1892, er.1pez6 (1993) a practicar en Hongkong. En 1894 abllndon6 su -
práctica m~dica y fue a Tientsin, donde presentó une carta a Li Jung-dyang -
conteniendo prop6sitos reforr.iistas como la adopción de m~todot cient!ficos -
occidentales para mejorar la agricultura. Al no ser atendido viaj6 a Hawaii, 
all6 cre6 la Sociedad para el Renacimiento de China. En China crc6 la Socie
dad ~ara el Estudio de la Agricultura e lntent6 un levantamiento en Canton -
(189 ), sali6 a Hongkong y de alll a Japón~ . 

Por 1896 llegó a Hawaii, luego fue a Estados Unidos e Inglaterra, donde 
estudió los escritos de Marx. l'or 1897·regresó a Jap6n, adoptó el sobrenorn-
bre de Nakaf1ma. En t 903 fue Hanoi, luego Hawa11 y Estados Unidos, un año -
despues vic taba Inglaterra, por 1905 Bruselas, Berl!n y Par!s, con el fin -
de eKponer sut iccns y reunir fondos. El 20 de agosto de 1905 Sun estableci6 
en Tokio la Dyung-guo Tungmenjuci, a petici6n de Juang Hsing se eligi6 a Sun 
como director. ¡;:;e mismo a11o surqi6 el Hin-Bao. En los inicios de 1908 de
pues de fracaEar los levantamientos en Ch!ndyou, Licndyou y Jokou (Cuangdung
Yunnnnl, Ju, Juang y otros fueron expuloadoa de Henoi. Ju y Juang se reunie
ron con Sun en Singapur. 

En julio de 1911 Dyu Dyeng, Chen Chi-mei, Sung Dyiao-jen y otroc, est;s-
blecieron la Oficina Central de la Tunqmen!uei en el Establecimiento Interna 
~ ~e Shangjai. Las accionen revolucionarias empezaron a ~er mAs conata.u 
tes, desembocando en el 1.evnnta;niento de Wudrng (Oct. 10-1911). Dee:pues de 
que sun renunc16 como Pth Provi&lonai ios 1. deru del Partido Republicano -
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Unido, Partido ProSresi~ta del Pueblo, el Partido Republicano ProqreriEta y 
el P~rtldo del Pue lo, organizaron el Guomindang. En 1913 este partiGo ce o
puEo al Empr~ctlto de Rehabilitaci6n de Yuan y a su pol!tica autoritaria; d! 
rigió la ''segunda revoluci6n 11

• 

Por 1917 Sun estableció en Canton un Gobierno Militar que rluró har.ta 
1921 1 cuando la acamblea de Canton eligió un nuevo gobierno (Dyung-jua min~ 
quo cyenq-fu), eligiendo a Sun Pte. Extraordinario. Hacia 1923 5un reorgani
zaba 61.1 gobierno y el Guomindang, nombró a M. Borodin consejero er.pecial del 
Gucnindang. En 1924 te decldi6 la alianza con la Unión Sovietica, cooperar -
con el Pertido Comunicta Chirio y apoyar a las matac obrero-campesina::, El Co 
mit~ Cjecutivo Central incluy6 tres mier.ibros del Partido Comunfrta, La vene:
ración que los chinos sienten por Sun ee refleja en el enorme monumento eri
gido a su memoria en Hank!n. 

SWIFT, GUSTAVUS FRAMKLIN. Empresario norteamericano (1fl39-1903). A los 20 atlos -
controhba algunos mercados de Nassachu!!etts, por 1875 se asoció con un 

comerciante de carne en Boston y viajó al Oeste de Chicago comprando carne, 
dos años der,pues enviaba su primera carga desde Chicago. Esto alarm6 a su ss_ 
cio y Ee retiró, Swift solicitó a un ingeniero la construcci6n de un auto-re 
frigerador. Tambien fue pionero en el desarrollo de derivados de la c~ 
·Por 1885 surgió la c!a. Swift, Con el fin de desarrollar un mercado mundial 
de carne norteamericana viaj6 a Inglaterra, Japón, China, Filipinar. y Honol)! 
lu. Cooper6 con la Universidad de Chicago, 

TAFT, HILLIAM HCWARD. Vigésimo i;6ptimo Pte. norteamericano (1857-1!>30), Primer .:. 
gobernador de Filipinas (1901) 1 Srlo. de Guer·ra (1903) 1 i:;upervic6 la -

construcción del Canal de Panamá, se anunció mucho antes de la convenci6n de 
1908 como sucesor indiscutible de T. Rooscvelt• Firm6 un tratado con Japón -

(1911), pueo fin a la disputa de las pesquer!as del Atl~ntico, resolvi6 la -
controversia del !·'.ar de Berini, favoreció la pol!Hca de la Diplomacia del -
Dolar, Aspirante a la reelecc ón de 1912, fue derrotado por l'I. \·/Ílson. 

TAKAJIRA KOGORO. Diplor.1át1co j aponlis (1854-1926). Sirvi6 0073) en el :linisterio 
de Obras PÚblicas y luego en el de Relaciones. rue representante en Dina 

marca y Holanda, por 1894 era ministro plenipotenciario en Italia, un año.:: 
despues en Austria y Suecia. En 1899 fue Subsrio. de.Asuntor- LXteriores, un 
año más tarde ministro plenipotenciario en Estados Unidos. DeEpues de la ,2!!! 
rra Ruso-Jaeonesa continu6 como representante destacado de la pol!tica exte
rior de Japon. 

TAN SSU-TUNG. Progresista chino (1865-98). Las repetidas humillaciones que China 
sufrió despues de 1842 1 y l5U derrota ante Japón en 1894-95, provoc6 en -

varios intelectuales la con1ideraci6n de una revoluci6n. Por 1894 dedicftba -
todo su tiempo en el estudio del conocimiento euro-norteamericano, en 1895 -
fue a Pek!n para entrevistarse con Kang Yu-wei. Al siguiente año se dedicaba 
a estudiar los principio& del OudiEmo bajo la direcci6n de Yang ~en-jui, -
quien había sido embajador en L6ndren (1878-81) y Par!s (1806-89). En 1897 -
el gobernador de Junan, Chen Bao-dyen 1 lo mandó llamar para que le ayu~ara -
en un programa de reformas. Editó el primer periódico moderno (Hsianq hsue -
hsin-bao), dirigió la Asociación ara la Reforc.a del Sur de China. 

fi 11 de junio de 1 su Dy - y ng un letra o e la /.cade::iia Janlln en 
vió un :·lemorial a la Corte recomend6ndo a Kang Yu-wel, Tan sr.u-tung 1 Liang :
Chi-chao 1 Juang D.sung-hsien y otros, como consejeros del emperador en la pro 
mulgr.ción de los decretos reformistas. Tan,.Linng y otros fueron llamados a
Pek!n. Despues de una audiencia con el emperador, el cinco de sept. se le -
nombró srio. en cuarto grado del Gran Consejo, se ocupar!a de todos los a.s-
pectos de la reforma, la transmisl6n de memoriales, bosquejos de decretos, -
de facilitar los contactos entre Kang Yu-wei y el emperador, entre otro1. 

Cuando 106 conservadores destruyeron el Movimiento de Reforma, rus ami
gos japonetes lo invitaron a escapar pero no h!zo caco, declarAndo que sin -
derramar.1iento de sangre no hab!o ninguna oportunidad para una nupva Chi'ñi: -
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TAn, serenamente ezper6 su arresto, intent&ndo en vano con la ayuda de algu
nos rebeldes I-~o tuan rescatar al emperador. El 28 de sept. fue ejecutado -
en compañia de ang Jui, L1n Hsu, Liu Guang-d1, Kang Guang-Jen y Yang Shen-
hsiu, convirti6ndoae en loa primeros m&rtires en la hi~toria moderna de Chi
na. 

TANG JUA-LUNG. Funcionario chino (1874-1918). Dyu-jen de 1902, llegó a Eer un es 
tudioao del idioma y literatura china en la UniverEidad de Shansi. Por = 

1909 formó parte de la A::ocieción de Pcticion<irios para la Convocacií5n de un 
Parlamento Naci'Onal, era miembro de lü .~samblea Provincial de Jubei, de la -
cual fue ::u portavoz en 1910. Hacia 191¡ era director ·de la 1\::ociación de A
ml;os de la Constitución. 

Ti1NG SH<\0-YI. Estadista chino ( 1860-1936). A los diez años ingre::ó a la EEcuela 
t:auci::tiva J'.orrison en Hongkong, alli i::e hizo amigo de Yung \'/ing. Forrní5 -

p<irto <le la :·1hion t.<.iucdtiva a Estados Unidos (1.874), estudió en li:s univer
sic~~es de Colu~bia y ~ueva York, mas no terminó sus estudies. En 1882 era!':!. 
si::tente de P.G. ven t·'ollendorff en las acuanaE de Corea, por 1865 formaba -
p¿rte del equipo de Yuan Shi-kai, de quien en 1696 era srio. y al mismo tie!!!. 
po director de la Adm6n. de Ferrocarriles del Norte. En 1899 viaj6 con :tuan 
a Shilndung, alli fue el principal funcionario pol!tico y director del Depto. 
Comercial P::ovincial. ilespueE de suprimir el l·•ovimiento I-jo tuan, Yuan rec.2. 
mendó a la Corte a Tang cvmo un hombre de talento y percepción suoerior, co-
nocedor de los asuntos diplom6tjcos. . 

En 1961 1uan fue electo gobernador de Jobei, Tang recibió el cargo de a2. 
ministrador aduanal de Tientsin. En 1904, como consecuencia de la acción bri 
tánica, Tang fue Comisionado EspP.ciill para averiguar la situación en Tibet,
un afio despues fue a Calcuta, no pudo con la intrancigencia inglesa. En nov. 
de 1905 era vicepte. del I·!inisterio de A::untos Exteriores, continuó las neg.2. 
cjaciones con Ernest Satow, el.rei:ultado fue la fir:na del Convenio Chino-Br1 
t5nico de 1906, por r.l cual se reconocia la soberan!a china sobre Tibct. Pa
rii"eñtonces Tang formaba parte del Cense o de Aduana¡; 1-lad.timas Im eriales, 
y era rlirector general del FC Pekin-Jankou y NanJ:in-Shangl ,11, es como vice
ptc. del Ministerio de Comunicaciones. En unión de otros funcionilrios luchó 
por la legislación anti-opio, consiguieron las Disposiciones para la Aboli~ 
ci6n del Opio. 

Hacia 1907 era gobernador de Fengdien, donde una vez más rugi,ri6 emprés
titos ferroviarios, pretendió la cooperaci6n norteamericana contr~ los angle>
J.oro11eres. Apoyado por 'luan, negoció con Ir. Straight la cooperación para la 
r.efor.;in monetaria, el establecimiento de un llaneo Manchuriano ~· la construc
ct6n Je un ferroccrril p.1ra competir con el FC i·ianchuriano del Sur. Se le -
conddera como proboble iniciador de una polltlco de colonlzacií5n en 11ongo-
lii'I Exterior. En 1909 perdió su puesto co1ao gobernador de l:'cngc!ien a causa -
dC> ::;u <.u:ociaci6n con i'.uan, permaneció inactivo por cierto tiempo. Con la re
voluci6n en nu<JP 0911 l y Pl C'P>"•1r~l,.,i~nto de Y\lan, Tang EUstituyÓ a Sheng -
llr1111n-juai corno pte. del Ministerio ele Comunicaciones. En dic. de 1911, Tang 
iba al frente de la delegación del qobierno de Pek!n para tratar con los re
puulicanos 1 lueqo i'.u¡¡n colicit6 su renuncia, pretextando exceso de autoridad. 

,-,1 asumir el puesto de Pte. Provisional en marzo de 1912, Yuan nombró a 
Tong corno Primer 1-iiniGtro, pero al conocer que Tang era miembro de la Tung
menj uei, Yuan respondi6 con el retiro de Tang. Como repr-:isentante del gobier 
no lle tliinkin, ffrmó un contrato de empréstito con el Banco Chino-aelaa por -
un millbn de libras, pero los poderes del Conr.orcio protestaron, a esa lineá 
se sum6 Yuan. Tang se opuso abiertamente a la pol!tica de Yuan e ingresó al 
Guomindilnq• Oespues de la muerte de 'luan, Duan Chi-jui nombr6 a Tang ltinis
tro de Rclacioncc Extcriorec, el grupo del Norte ::e opuso y entonces Tang 
fortaleci6 su asociaci6n·con Sun Yat-sen y las fuerzas pol!ticas del Sur. 
Cuando en 1917 Sun reorganiz6 el Gobierno Militar de Canten, Tang quedaba C,2 
mo 11inistro de FiMnz11f'. En 1919 1ntegr6 la cornisi6n pnrn negociar la pa21 
con los representanteo del llorte. Por 1921 rechazó el ofrecimiento de Sun P.! 
ra ser Ministro de Rel<iciones :=:xteriorec, en 1929 Chiang Koi-shek nombraba a 
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Tang Conseiero Superior del Gobierno Nacional ~e Nank!n, pero Tang 1gnor6 -
el nombram ento. Se desconocen lás caucas de su asesinato en su donicilio 
de la Concesi6n France&a en Shangjai. 

T.\NG TillG-SHU (DCNG KIHG-SING o DYI?IG-HSI?IG). Emprecario chino (1822-92). Cola-
borador de Li Jung-dyang, enpleado e intermediario (1861-73) de la$!!!• 

Jardinc-Matheson, ectuvo dos ailos en Europa. Particip6 en la organizncion -
de la Sociedad de llave~aci6n de !lurf?IJ r:ercantiles de China y fue su direc
tor (1873-84), organizo y dirigió l877-92l la Enoreca 1-linera de Kaiping, -
favoreció la construcción del FC Tientsin-Dangku-1:aj.ping. Abogó por el esta 
bleciniento de ·e~presns d!ver.zas, teniendo presente prScticas progresivas.-

'l'rnPI'.:.'..;, ,\Ll"Hl::U vou. Almirante alem.fin (1849-1930). Ingresó a la Amada (1865) 1 

accendi6 a través de sucesivas promociones hasta el grado de Almirante 
(1903). Fue Srio. de Eztado para la Armada (1897), Hinhtro de Estado (1898) 
y Alnirante de la Flota (1911). Desde tales pue.ztoi: declicÓ todos .zui:; esfue:;: 
:::os para crear una l·•arina que no conociera rlv.:il. Por razonei:; políticas se 
le ::uctituy6 en l9lG. Dcspues de la I Guerra !·!undial contribuyó a la forma
ción cel Partido Nacional. En 1921 ingreEo corao diputado del Partido Nacio
~ en el Reichstnq, donde desempeñó un papel poco llamativo pero influyen
te. 

TOGO JCIJACHIRO' Almirante japon~s (1847-1934)·. Ingresó en la Armada (1863), ea 
tudi6 navegación en Greenwich (1871-78), participó en la Guerra Chino-:' 

Japonesa. Su.stent6 el r.i<Cndo suprer.io de ln flota en la guerra con Rusia, se 
convirtió en héroe nacional al destruir, en la gran victoria de Tsushimn ~ 
(1905), 32 barcoio de la flota rusa. Se le nombró Jefe del l::stado !!ayer de -
la Armada (1907) y Almirante ae la Flota (1~12). 

T01'l:'3AllA, FA:íILIA. Zuo r.iiembros gobernaron a Japón con el nor:ibre de shoqÚnes de 
1603 a 1867. El primer ShoqÚn, leva su., h!zo de Kyoto su capital, fundó 

un.:i c!inast!a que duraría 2G~ y fj,nalizar!a al verse forzado en 1868 el 
cécimo quinto rhogGn, Keiki, a delegar su autoridad en el emperador. Keiki 
se retiró a Sh zuoka, dOñdc murió (1913). -

TílCIT.SCHYE, HEINRICH VON. Historiador alem&n (1834-96). Educado en la Universi-
dad de nenn y Leipzig, de ésta Última fue el maestro mSs popular. En --

18G4 abogCS por la unidad alemana bajo la dirección de Prusia. l·!iembro del -
?~rl~racnto por 1871. Atacó a los ultracat6licos, los socialictas y los ju-
dios. 'lió en Inglaterra el obstlic:ulo principal para el imperialismo alem6n, 
fo~.1entó el centimiento anti-brit.5nico. Se le criticó por ser uno de los !ns 
tigadores de la I Guerra :-tundial. Escribió Un E:i:;bozc Sobre el Judaísmo, en: 
trc otras obrall. 

r:;;,¡ 1u;1fl-l?EI. Intelectual chino (1860-1940). Dyu-j en de 181?~ y !lyin-shi de -
1890. Participó (1902) en la organización de la Sociedad Educat1•1a Chi

na de r.ar&cter nnti-manchú, fue su primer pte.AyuGÓ Cl904l a crear !a Socle 
ctact de nectaurac16n, durante un año eztudió ale;n.5n en Derl!n y de 1908¡¡-:: 
i.911 .:isistiCS a la univerddad de Leipzig. Sun Yat-sen lo nombró }:inhtro de 
Educación, por 1913 fue a ,\lc::rnnia y ::'rcnci;:i. :::n 1916 era rector de la Uni
ver~idad de Pekín, en 1920 realizó un viaje a Europa y Estadoo Unidos, COñ 
el fin de analizcr lac condiciones educativas, en Francia recibió un grado 
honorario. En 1925 ei:tudió Etnología en la· Univcri:;idild ele !!anburqo, dos a
ños despues.ora Pte. del Dcoto. de Univcrsidndcc. Se retir6 en 1936. 

TSEll CHUll-HSUAN. Funcionario chino (1861-1933). Dyu-jen de 1885, luego sirvió -
en Obras PÚblicas y se encarg6 (1894) de la defensa de Dyifu. Hacia ---

1898 fue teEorero de Guanqdung, pero por problemas y con el mi~~o car6cter 
pasó n Kansu. Eucolt6 (1900) a la Corte en su retiro a Oaiyuan y Sian. Como 
recompensa se lo nonbró gobernador de Shansi (1901). El regre~o (1902) do -
la Corte tambien estuvo escoltada por Tsen, ese mismo año se lo nombr6 go-
bernodor de Ssedyuan y luego (1903) de Guangdung-Guanghsi, despues (1906) -
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lo fue de Yunnan-Gueidyou, m!s adelante de Ssedyuan. Desernpeñ6 (1907) el ~ 
puer.to de Pte. del rec!~n creado Ministerio de Comunicaciones en Pek!n. En
tre tanto se dificultaban sus relaciones con Yuan Sh1-kai. 

!lacia 1912 era Com¡¡ndante para la pac1f1caci6n de Fuk1en 1 en 1913 se -
pronunci6 abiertamente contra Yuan, lleq6 a ser (1916~ Comandante nominal -
del EJ~rcito de Protecci6n Nacional Anti-Yuan do Guangdunq-Ouangh::;i. Los 1! 
deres del movimiento 11nti-Yuan organizaron un Consejo Militar en Dyuoch1ng 
exigiendo un gobierno legitimo y la renuncia de Yuan, Tang Dyi-yao fue el -
Pte. y Tsen el vicepte., pero como el primero permaneci6 en Yunnan, Tsen a
¡¡unió la presidencia. !'ara julio de 1916 se dholvió el Con::;eJo y ·rren fue 
a :;h,,ngjai. 1\ rü!z c:!e que sun 'lat-ten cre6 (1917) el n~glrnen ::ilital· de Can 
ton con le consigna de Proteger la Conlltituci6n, al reorganizarlo (t918l ~ 

1lüñ co1nparti6 la direcci6n con otros seis directores, entre ellos Tsen. Des 
pues de la renuncia de Sun, Tsen fue electo Pte. de directores. En 1920 ...::: 
Tsen no• .. ) la falta c!e apoyo necesario y por la acc;i6n de Chen ;;>yianc;-n1ng, 
anunc16 la <1i~oluci6n del Gobierno Militar de Can ton, se retiró a ShanCJj a.t. 

TSEll YU-YI!IG. Militar y funcionario chino (1829-89). De 1856 a 1863 cor.ibat16 a 
los rebeldes rnusulrnones en Ssedyuan, Yunnan y Oueidyou. Despucs de ello 

fue gobernador de Yunnan, no obstante, la rebcli6n termin6 por 1874 1 cuarido 
a Tsen se le nor.ibrÓ gobernador general de Yunnnn-Oueidyou. Se vió unvuelto 
en el Ca~o A.R. :tar1ary. Despues de servir corno gobernador de Gueiclyou -
(1879-81) y Fukinn (;.aet-82), fue gobernac!or general de tunnan-Gucidyou -
(1802), adcnás, se le ordenó organizar lo& ejércitos localeo poro un posi
ble conflicto con Francia. Cuando la guerra con Fr~ncia se dcclar6 oficial
mente (agosto 1 1884) , los soldados de Yunnan avanza.:on a lo largo del Rfo -
Rojo, con el propósito de unirse con los de Guanghsi, pe.i:o Ts~;. !'racai:opa
ra apoderarse de Hsuan-Guang. Sin embargo, tornó en cuenta la 1nportanc1a de 
las armas occidentales y de las comunicaciones r&pidas, por lo cual en 1885 
propic16 la 1nstalaci6n de una linea telegr!fica a Gunming. 

TUNG-DYI fosAI-CHU!I). Octavo emperador manch~ ( 1856-75), Durante su gobierno -
(1862-74) tuvo co::io asesores a lieng Tung-jo y Hru Tung, principalmente. 

Le correspondió conceder la primera audiencia oficial a los e::ibajedores ex
tranjeros en 1873, tiendo Soej1ma Tancomi el prir.lero en pasar. Cn cu perio
do se iniciaron algunas innovaciones. 

TZU-llSI (HSIAO-CHI!t o HSIEN JUANG-JOU). Emperatriz manchú (1835-t!loa). Gobernó 
a Chine de 1831 a 1908. Ingres6 (test) al palado como concubina, por -

1861 ya tcn!a cierto poder dentro de la Corte. Hizo proclamar emperador ~ 
(1875) a uno de sus 5obrinos !l11madc Osai-tien (Guang-h&Ul, a norn~re del~ 
que ejerci6 la regencia despucs del fallee:!.mionto de la madre Hsieo-dyen, a 
la que quiz6s envenen6 (1881), En un principio nombró a Gung como tu Primer 
!linistro (1861-84), deEpues concedió· ~u confianza a Li J'ung-dyang, llar.16 o
tra vez a Oung (1894-98). Por 1884 fortaleci6 su posici6n y form6 ::u N;''1"'° 
de gobierno con el pdncipe Chun en los A5untos llacionaleli, el pr!ncipe -
Ching en el l'.ltunq-Li 'lumen, Shi-do o llyao-Üen (pr!nclpe Li) cor.io Pte. del 
Gran Concejo, el control de los Asunto5 de.Palacio rccay6 en loi; eunucos y 
los Asuntos Exteriores en Li Jung-dyang. Se asocl6 parcialmente a la pollti 
en ce nodernizacl6n. l'or Junio de 1899 Guang-hsu y su equipo intentaron a..= 
partürla del poder, decpues ella respondió con le anulaci6n (tcpt. 1899) de 
l&i: dispocicione::; c!e loE Cien D!as de Reforma, gracias al apoyo de los con
tcrvadores y a le traici6n de Yuan Shi-kni. s6lo despucs del Protocolo I~ 
tuan (1901) cornprondi6 la necesidad de las reformas, estimul6 la reforr:ia"Cre 
los programas educativos, "cooper6" con los partidarios de la Chin;:t llueva y 
envi6 comisiones de estudios al extranjero. 

UCHIDA YASUYA. Estadista japonéi; (1865-1936). Estudió en la Univer~idnd de¡~ 
kio. Ministro Residente en China (1895) 1 viceministro de A&Untos txte-

riores en Jap6n (1899), embajador en Ectado11 Unidos (1908-12) 1 regrea6 a Ja 
pón para ocuparse del M1ni•ter1o de Aruntoo Exteriores. Fue embajador en RÜ 
1ia (1914-17), revres6 a Jap6n. Fue otra vez Ministro de Asuntos Exteriore'i 
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en 1918-23 y 1932-33. Su dltimo puesto (1934) fue el de Ministro de ferroca
rriles. 

VANDERBILT, CORNELIUS• Financiero norteamericano (1794-1877). En pocos años orqa 
nizó la Linea Gobbens y con el tiempo amplió su negocio hasta convertir:' 

se en el primer armador de los Estados Unidos. Al estallar la guerra civil, 
regaló al gobierno el Bu.s.ue Vanderbi.!j¡. Organizó empresas ferroviarias como 
la del R!o Hudson y la Central de Nueva York. 

VERDIEST, FERDINAND. Misionero belga (1623-88). Despues de ingresar a l~ Socie-
dad de Jetús, lo comisionaron a China por 1659. Encarceladc curantc""'VB-
rios años, cuando Kang-hsi tom6 el poder (1662) lo nombró director de la 
Oficina d.~ :·latem!ticas, determin6 los. principales puntos geogdíficos de 
China, dir!g!6 las negociaciones que fijaron las fronteras de China con 
Ru~ia e hizo fabricar m!s de 400 cañones. Se le deben varias obras en la 
Hn y chino. -

VICTORIA. Reina de Gran Bretaña e Irlanda (1819-1901). Inici6 su reinado en 1837 1 

en lugar de tu t!o Guillermo IV. En 1876 asumió el titulo de Empera
triz de la India. H!zo gala de estricta imparcialidad en la lucha de los 
partidos pol!ticos. Su prudancia, conocimiento de la pol!tica exterior, 
altru!si••O y rectitud fueron los rasgos sobresalientes de su largo reina
do o EPoca Victoriana. NingÚn coberano ha sido nunca más venerado por -
sus súbditos que la Reina Victoria. 

WADE, THC:-IAS FRANCIS. Diplom!tico inglh (1818-95). Por 1842 se traslad6 a Hong-
kong para servir como intérprete, en 1953 era vicecónsul en Shangjai, 

en 1857 p11rticip6 en la Misión l:':lgin. Entre 1871-83 fue ministro plenipo 
tenciario en Pek!n. Firmb el Tratado de Dyifu (1876). Al regresar a In-:' 
glaterra (1888) se le nombr6 Profesor de chino en la Univer~idad de Cam
br~dqe, a la cual don6 varios libros escritos en chino. Etcribi6: El E--
Je'f§!to de China, El Gobierno de China. -

WANG CHUNG-JUI. Abogado y diplom&tico chino (1881-1958). Ingres6 (1895) al Cole-710 Beiyang, tradujo al inglés el Código Civil Alem.§n. (1900), e6'tü""-
di6t902 l Leyes en la Universidad de California y la Univerddild de 'fa. 
le, donde junto con Sun Yat-sen esc~ibi6 La Verdadera ~olucion de la --. 

Cüesti6n China. Por 1905 estudiaba jurisprudencia y leyes internaciona-
lec en Ingloterra y Alemania. Regres6 a China por 1911 1 fue consejero de 
Chr:n Chi-mei 1 Delegado de Guengdung para lo reunión de Nankln, r:inistro 
de Relaciones Exteriores en el Gobierno Providonal. con Yuiln fue Minis
tro de Justicia en el Gabinete de Tang Shao-yi, a~boc renunciaron en ju
lio de 1912, entonces viaj6 a Shangjai donde fue editor principal de la 
Editorial DyunJua y vicerector de la Universidad Futan. 

Lleg6 a Ler Deleg11do de Asuntos Exteriorei; en el ConEejo !·lilitar er;
tablecido en liyaoching (mayo B, 19'16), demostrándo arf. ru posicH>n anti
Yuan, ese afio fue ;i Pek!n püra dirigir la ComidÓn Codificadora de te es. 
Por 1920 era Minii;tro de Justicia en la· Suprema 'Corte, luego (1921-22 u 
no rle los delegedos chinos a lll Conferencia de W11shington, en la cual te 
anularon la f,lianza .\nalo-Japonesa y el Conver.!o Lansing-Ir.hii ele 1917. 
Al milllllo tiempo er<'- !:inistro l!e Justicia en el Cablnete de Liang Sh1-i, 
renunci6 en 1922 1 cu¿ndo se le nombr6 Juez-Delegado de la r.orte Permanen 
te de JuEtida Intern::cional de La Haya, drvi6 hasta 1925, cuando fu~ -
miembro de la Comi~i6n ara la Codificaci6n Pro resiva de la Le Interna 
cionl'll. Por 1926 era 1"1nistro de Educac n, al 11110 e guiente r:inif:tro de 

JüiüCia en el Gobier:no de Nank!n, lU<l<JO sirvió ( 1928-31) co;no Pte. del 
Departamento Judicial y miembro del Conse o de Estado. 

. Por 1937 era Mlnistro de Asuntos Exteriores, ! rmo un Pacto Chino-So 
vietico de No Aqresi6n, obteni~ndo la gnrant!a sovietico de ~yuda en caso 
que otro pals no pudiera concederla, dur6 en flU puesto h11st11 1941. En ---
1942 fue Srio. Gral. del supremo ConseJo de Defensa Necional, por lo c;ual 
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e~ompañ6 e Chiang Kai-shek a la India y a la C~nferencia de El Cairo (1943). 
En 1949 acompeñ6 al .. Gobierno Nocionalista a Taiwan. 

WANG FU-DYI. Fil6sofo chino (1619-92). Como la mayor!a de lo& intelectuales en 
lo& inic101 del Per!odo Ching, se opuso a la doctrina de llang ~hou-jen -

(Wanq Yang-mingl. llo obct.:intc, fue diferente a los demás porque se adhirió a 
la concepci6n de Oyang Dc.:ii, a quien consideró como el filósofo m5s grande -
del Periodo Sung (907-1279). Estudió los escritos budistas y taoistas. Apoyó 
la teoría de que el estado está or anizado aro el bien del ueblo más no -
para sus dirigentes en su op i n la mejor forma de gobernar era prestar un 
buen ccrvicio a la sociedad. 

WAllG !-!SIEN-CHIEN, Intelectual y funcionario chino (1842-1918). Dyu-jen de 1864 y. 
Dyin-shi de 1866. Por 1897 exigi6 la supresión del periódico (Hsianq:hsue 

bao) de los reformadores junaneses y defendió la civilización china. En 1904-
05 se distinguió en· las negociaciones para nulificar el contrato aprobado por 
el gobierno provincial de Junan y la Cia. de Des,1rrollo Chino-llorteamericana 1 
para la construcción del FC Jonkou-Canton. l?or 1910 critic6 la sltuaci&i en -
Oyangsha, exigió la renuncia del gobernador general, Jui-dyang, porque no vi 
gilaba el control de cereales, a·su vez Jui-dyang consigui6 que se anularan
todos los honores de Wang ,· quien al final comprobó su inocencia. Su contrib.!:!, 
ción mAs importante al conocimiento fueron ·sus Notas Conplementarias al Jan
Shu (1900). Sus obras se dividen en cuatro categorías: erudicl6n h!st6r!Ca, 
Citsica, literaria y polémica. 

w;,11G KANG-NIEN. Periodista y reformador chino (1860-1911 l. Hiembro del Gran Se-
cretariado y pionero del periodismo chino, despues de la Guerra Chino-Ja 

ponesa abogó por la modernización y la reforma. En agosto de 1896 orqaniz6 -
el periódico Shi-wu bao, publicado en Sh3ngjai, con Liang Chi-chao como edi
tor y ~l como director. Su peri6dico llegó a ser en 1898 un órgano oficial, 
inició otro periódico din&mico denominado Cheng-yen bao, éste se editó por 
poco tiempo. 

WAHG TAO. Intelectual y periodista chino (1829-95). Simpatizó con los Taipin~, -
en 1862 fue a Hongkong e inic16 su amistad con J. Legge, a quien ayu ó -

por m6s de diez afies en la traducción de los Clásicos Chinos. Por 1867 viajó 
a Inglaterra y vivió con la familia de Legge, un aho de&puec diÓ una confe-
rencia en chino en la Universidi:ld de Oxford, p.::oJ:;,blemente con Legge como in 
térprete. Hacia 1870 regresaron a Honkong, continuaron en los trabajos de.::: 
traducción. En 1872 llang publicó un resúmen de la· Guerra Franco-Prusi1ma, o
bra que reimprimió (107C) et Depto. Militar Japonl!s. En 1873 Legge volvió a 
Inglaterra, llang fue a Japón, de &U viaje elabor6 un trabajo m5s e iniciÓ su 
carrera period!stica. Tuvo contactos estrechos en Shangjai con Alexander Wy
lie y John Fryer. Publicó las Diograf!as de Staniolao Julien y J. Legge. 

HAllG :tANC-HI!IG (\IAllG SHOU-JEN). Filósofo chino (14 72-1529 l. Desarrolló ru conce.2 
ción de que los principios que eGt5n en las cosas son inherentes al .,...,._ 

samiento v por consiguiente al investigar las cosas &e inve&ti¡a al pensa-
micn to. ~xplic5 que el conocimiento ea al princioio de la ~ccion y la acción 
ei; el com lemento del conocimiento anoos forr.1.m un :::olo roce~o. f.'or 1521 -
tost.in a que el conoc miento es innato -el conoc ;n cnto del bien oi!ii innato -
en el honbre y se puede ampliar esto a la acción si el pcnsaoiento de uno e& 
puro y siCJUe ru propio principio m:itural-. Ln intP.rP.sante filo::o!'!a de ':lan9 
ejerció una 'influencia importante en China por 150 años, f'ormó una escuela -
en Japón y con el tiempo propició una serie de lideres reformistas. 

WARD, FREDERICK TOWllSEND. Militar norteamericano ( 1831-62 l. En calidad de Tenien 
te sirvió en el ejército francés durante la Guerra dg Crimen, tomó parte 

en la expedición pirata do Walker a Nicaragua 'J en 1860 se trasladó ll China, 
donde se desarrollaba la Rebelión Tai~inq. Ofreció s\1s servicios al gobierno 
y organizó lo que m&s tarde se conocl como "EJ ército Siempre Victorioso", -
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formado por nativos y otros aventureros extranjeros. Alcanz6 gran fama, le -
nombraron Almirante General. Murió victima de un atentado en las proximida-
de1 de llingbo. 

W&NG TUNG-JO. Estadista e intelectual chino (1830-1904). Dyin-shi de 1856, ingre 
s6 a la Academia Janlin, Asesor (1865) de Tung-dyi y Guang-hsu (1875), :' 

del que aparte de ser consejero fue casi un padre. Vicepte. de la Cficina de 
Rentas (1876-70), Pte. del Censorado (1878-79), Pte. de Justicie (1879), Pte. 
de Obras PÚblicas (1879-86), Gran Con~~!~~º (1802-84), Pte. de Rentas (1886), 
Orim consejero .( 1894 l, miembro del Dsu1:g-Li 'lamen (1095), y Gran Srio. Aso
ciado (1897). Un año entes por orden de T~u-hsl renunci6 a su carqo de Ase-
.::cr, ;:iero co'l!o funcionurio aún tt:.:!~ 1cccc:: al emperador y en 1898 le ayudó 
a decidir sobre la pol!tica de reforma. Por tal acción se le castig6 con la 
anulaci6n de todos &us cargos y se le ordenó permanecer en su casa (Dyang......: 
shu, 1:hngw) bajo la vigilancia de los funcionarios locales. 

'.·::.:u::,;.::;, s. '.·/t:LLS. Critudioso norteamericano de China (1812-84), Por 1833 llegó 
u Canton, aprendió chino y japonés. Se hizo famoso como editor del Rjpj" 

Lito.do Chino 'I por cu libre Cl Reino del Medio (1848), cuya edición def n -
tiva en dos volúmenes tuvo lugar en 1083. Participó como intérprete en lá -~ 
tripul&ción de Perry. Durante 1856-76 fue miembro de la embajada noFtoameri
c..ina en Peldn. t\l rcgresnr a Estados Unidos fue Profesor de literatura e i
dioma chino en la Univercidad de Yale, se le conridera pionero de los estu
dios chinos en Estai!ii"E Unidos, 

HITTE, SERGE'l JULIEVICH. Funcionario ruso t.ie or19en holandés (1849-1915). Vishn!_ 
gradski lo nombró Jefe del Depto. de Ferrocarriles adherido al Ministe-

rio de Hacienda, el cual dirigi5 de 1892 a 1903, estlíñul6 el desarrollo in-
dustrial mediante un prudente proteccionismo y la inversión de capital ex--
tranj ero. Fomentó las construcciones ferroviarias y estabilizó el papel mons 
da, Fue Pte. del Consejo de Mini::;tros, d1.'11it16 en 1906. 

:-:u DA-CHENG. Militar y funcionario chino (1835-1902). Dyu-jen de 1864 y Dyin-shi 
de 1868, ingreró a la Academia Janlin. Durante los años 1873-76 fue Comi 

clonado de Educaci6n en Shansl y Kan::;u. ~zcribió un libro ~obre artiller!a = 
prScticc, el cual divulg6 (1084) entre i:us hombres. Ese año se le orden6 la 
c!cfer.t.:i de Tientsin, fue Comisionado Hilitar en SeÚl. E:n 1886 participó en -
la reafirmación de l!:nites de 1.1 Provincia llar!tima, fUe gobernador de Guans 
~ung, teniendo que :firmar el Trntado Chino-Portuqu~s respecto a Hacao. En --
1838 se le nombró directc:- ,~neral para la conservación del R!o :1rnarillo y -
el ur~n Canal. Por lP~ era qobernador de Junan, dos años despues se le comi 
~iono fu dcrcnsn ~~ whanjaiguan, donde resultó derrotado en 1895. -

',rt; TI::c-Fr.r:c. Diplorr.Stico chino (184?-1922). Cctuc!iÓ en Hongkong y LÓndres, par-
ticipó en lan ncoocinciones paro la firna del Tratado Chino-Franc~& de -

13'35. ?or 1888 ero dfrcctor de la ,\dm6n. de Fcrroccrrilf!f. Chinoz y director 
,;-::1 '-'C 'I'icntdn-D~noY.u-i:ainina, Cmbaj ac!or en E:r.tados Uni,;oi:; Ü897-t902 1 1908• 
C$), ;;::r,¡¡iii:: '/ l'cru. ~n 1093 firmó con c. Gr ice un contrato de empréstito pa
ru el r'C canton-Jankou, en 1899 concretó el Tratado Chinc-r:exicano 1 oscgur6n 
c!o en cierto modo el trato de n:iciÓn m.~:: fnvorf!cfra p:;r¡¡ China. liada 1902 a 
::e vicepte. del l~inhterio de A::unto::: l:;xteriores, coptc. del Depto. para la
Co~pilación de la Ley, ayudó en la negociación de alguno:: tratados comercia
lcz y en 1903 era ·1iceptc. del :·:inif'terio de Comercio. Como ::inistro dP. Jus
ticia (1905-06) reorganizó el código Penal, preocupSndose por la abolici6n -
de loe ca::~igos corporales. 

De::p••es del Levantamiento de Wudyang (oct. 1911) apoyó a los republica-
nos, el tres de nov. cooper6 para el ectablecimiento del Gobierno Revolucio
nario de Shangjai o de los residentes y funcionarios, Chen Chi-mei era el 9.!?. 
bernador y Wu, Srio. de Ar;untos Exteriores. Tambien fue Ministro de Relacio
nes Exteriores y representante d1plom6tico en Shan9jai del Gobierno Republi
cDno de Jankou, se le detignó Delegado Principal para alcanzar la paz con -
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las autoridades de Pek!n. Con Sun Yat-11en fue Ministro de Justicia, partici
pó en las negociaciones de abdicaci6n del emperador y la renuncia de Sun en 
favor de 'luan. Se opuso a la tendencia monSrquica de 'luan, en el Gabinete de 
Cuan Chi-ju1 (1916) acept6 ser Ministro de Asuntos Exteriores. Durante cinco 
d!as fue Primer !\inistro. En 1917 Sun nombr6 a Wu, Ministro de Asuntos Exte
riores del Gobierno J:ilitar de Canten, pero no erum16 formalmente su cargo. 
En 1918 fue uno de lo:; siete d·irectores del Gobierno 11ilitar de Canten. Por 
1921 fue Ministro de Finanzas. 

YAl1AGATA ARITCHO. Estadista y militar japonés (1838-1922). Se preocupó por la m.2. 
dernización del ejército. Fue viceministro de la Guerra 11870), Teniente 

General (1872), :anist~o de la Guerra (1873) y llinistro de ñ.Luntos Exterio-
rcs 11885). Por 188n-s9 visitó Estados Unidos y Europa, a su regreso ocu~ -

·el cargo de Prir.ler iiinistro. En la Guerra Chino-Japonesa dirigi6 el primer !. 
jército, al frente c!el cual consiguil5 una victoria decisiv<1 en Binyang. Por 
1898 era otra vez Pri::ler rtinistro, Jefe del E¡;tado Mayor Central (1904) y -
Ptc. del ConEejo Privado (1905). 

YArfG HSIU-C!!Ilf::l. Uno de los l!deref: Taipin~ 11817-56). Como administrador efec
• tuó (1852-53 l vnriaz reformas en e Régimen Taipint sobre nspectos mil!,.. 
tarez, de la tierra 1 ceremonias y del calendilrfo. ·ramb en sirvi6 corno Coman
dante de uno de los ejércitos· y se le nc-rnbró "Primer Mlnilltro". Cuando aspi
ró adueñarse del poder, lÓ ejecutaron. 

YANG SHE!l-HSIU. F'l.mclonario chino (1849-98). Ceni::or ciue present6 vario& progra
mas reformistas, sometió a la Corte varios memoriales preparados por 0-

tros, fue uno da los seis rn&rtires del Movimiento de Reforma de 1898. 

YASUDA ZE!IJIRO. Enpresario japonés (1836-1921). De o~!gen humilde, trabajó en u-
na. tienda y fue invirtiendo su comis16n, prosper6 hasta el grado de con

vertir~.e en el t1ayor prcstami::ta del Gobierno Neidyl '1868-19: 1;. Organ1z6 -
empresas industriales.como ferrocarriles, cornpafi!as navales y ~tros n~gocio•• 
Fund6 la cta. Yuuda, que fue la cuarta comb1nac16n m&s grande de la econo-
rn!a japonesa hasta el fin de la II Guerra !·~und1al. 

YE MING-CHE!I. Funcionario chino (1807-59). Dyu-jen de 1831 y Dyin-shi de 1835, -
ingresó a la Academia Janl1n. Por 1848 era gobernador de Guangdunq, en • 

1852 gobernador general de Guanghsi-Guangdung y Comisionado del gobierno cen 
tral para aEUntos exteriores (1853). Hacia 1856 era Gran Secretario. Ante la 
exigencia (1854-56) ce algunos repre!lentantes extranjeros en cuanto a la re
visión de los tratacos comerciales, declaró que su gobierno no consideraba -
ninguna necesidad pilra tal efecto. A causa del Incidente hrrow, Harry Parte• 
como cónsul brit&nico protest6 y ordenó abrir fuego contra la residencia del 
Comillionado Ye en canton. En 1857 1 Elgin (James Bruce) y Gros (Jean Baptista 
Lowis Gros), precentaron sus dernandaG de mayores privilegios ante el Corn1s1o 
nado Ye, quien no acced16. En 1858 los aliados capturaron a Ye y lo.expulsa-
ron en barco a Calcuta, donde muri6. · 

YEN FU (TI-CHIEN). Intelectual y funcionario chino (1853-19211. Por 1877 fue a -
Inglaterra y estudió en el Colcqio Naval de Greenwich, permaneció dos a

lioi;. A su re<Jreso a China, Li Jung-dyang lo nombr6 miembro de la Academia !la 
val de :1ciyang (Tientdn), de la cual fue viceconsejero (1881) y luego C!aa2> 
conrcjero. En 1896 pa:ticip6 en el establecimiento de una escuela en Pek!n -
para la enseñanza dP.l idioma ruso, por 1897 organiz6 una Revista en Tients1n. 
En 1902 era alrector del Do~to. de Traducción de la Universidr.d de Pek!n, re 
nunció dos años despues y e.ectuS un viaje por Europa. Entre 1968-11 iue edT 
tor principal de la Oíiclna de Terminolog!s. Dominó el idioma inglés y fran: 
c6i:. Al~nas de sus traducciones fueron: tac Midoner- en China de A. Michie 
(1892); La Evoluc16n, Xoral y Otros Ensayos de T. Huxley (1898); Una Inveet1 
qac16n Sobre la ?laturaleza y causas de lo Riqueza de las Naciones de A. Smlth 
(190C1tf'tn'ITNUdo í!6bre líi t16ertad de J.s. 11111 y; Lo~. Prlñ~!Pi~e Soci~ 
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~ de H. Spencer (1903). Declar6 que la pol!tica aislacionista de China e 
Tal:iiipracticable y llena de füntada, para v<.acer tal polltica era necesario 
fortalecer los l'roce11os educativos y el desarrollo pol!tico-econó1nico nacio
nal. 

YUAN CHANG, Funcionario chino (1846-1900), Dyu-jen de 1867 y Dyin-shi de 1876, -
De 1883 a 1894 fue miembro del Dsunq-Li Yamen 1 Asistente del director de 

la Oficina de Rentas (1888-94), Fue uno de los comisionados que negociaron·· 
el Tratado de Tientsin con Francia, Por 1898 afirmó que Rusia constitu!a la 
amen.:iza mlís gr~nde, por cu injerencia en ?longolia, Sinkiang y nanchuria. Vi
cegobernador do Shensi y Jobei, Se le acusó de tener nexos con el Movimiento 
I-jo tuan, por elln lo ejecutaron. 

YUAll SHI-KAI. Pol!tico chino (1859-1916), Por 1880 compró el titulo de un srioo' 
del Gran Secretariado e ingres6 al equipo del General wu Chang, Comandan 

te del ej hc!Eo .:lt.i 3iiandung, con. quien fue (1882) a Corea para restaurar el 
orden, entrenó ( 188<: l i:oldados coreanos, J. •·tcLenvy Brown fue su consejero -
por 1885-94 1 cuando se le nombró Comisionado Comercial y Residente Oficial -
en Corea. Regresó (1894) a China, colabor6 con Dyou Fu en llanchuria. Luego -
fue n Pek!n, donde se ganó la confianza del pr!ncipe Ching y Jung-lu, por lo 
que sP. le asignó (1895) la organbación de un ejército conocido como Ding-wu 
~yun, el cual tenia casi 7,000 soldados, Completamente equipado, bien d!vc!

j)!!ñado y entrenado por oficiales alemanes. Por 1897 era juez provincial en 
Jobei. · 

. En 1898, ·como consecuencia de que Jung-lu organiz6 las unidades milita
res del Norte de China en un solo "Ejército Defensor" de cinco Divisiones, -
Yuan dirig!a la Quinta División o de le D~~.!.c:.!!.!! (Wu-wei ri-dyunl, con tal e
jército aniquillÍ n los defensores "d.i"IOC <...l 'n D!a:; de Reroma. !lacia 1899 e
ra vicepte. de Obras Públicas y goberna~or ~~ Shnnctung, donde reprim16 a loa 
'rebeldes, para entonces su ejército contaba con 20 mil hombreG. En 1901 era 
gobernador general de Jobei y Encar ado de los Asuntos Extran eros Milita
reis del Norte de China. !!As que el .est r.iulo de actividades econ mico-pol ti
cas, i::e preocup6 por la reorganizaci6n de ~ ej~rcito (\-lu-wei yu-drgn>. As!, 
como integrante de la Comiei6n Reor anizadora del E ército, entre 1 02-05 -
surgieron seis Divisiones r g as por ncond cionales, adquiriendo la den_2 
m1naci6n de Beiyanq lu-dyun o Ejército da Beiyang. 

En 1905-06 fue lñspector principal de las maniobras del ·ejército de Ju
nan, luego (1907) Ministro de Asuntos Exteriores y Gran Consejero, Por 1909 
el Regente Chun le hizo renunciar a sus cargos, pero dos años despues Yuan -
se desquit6, por entonces se le ofreció el puesto de gobernador general de -
Jugunng con el fin de suprimir a los revolucionarios, as! como el de Primer 
~\inistro, Yuan declln6, ,\nte la insistencia del gobierno central, Yuan ex1-
gi6: el establecimiento de una Asamblea Nacional en el plazo de un año, la • 
organización de un Gabinete que cer!a responsable ante la As.:imblea, la no -
prohibición de los partidos pol!ticos, la garant!a de un indulto a todos los 
revolucionarios republicdnos, el privilegio personül de tener el control de 
las fuerzas militares, y el suministro de adecuados fondos militares. 

Al aceptarse EUS condiciones, el 27 de oct. Yuan sustltu!a a Yln-chang -
como Alto Comisionado Imperial de todas las fuerzas militares que luchaban -
contra los revolucionarios, y las fuerzas de Deiyong, al mismo tiempo queda
ba como Primer :tinistro en lugar del pr!ncipe Ching, li:l nuevo de dic. de -
1911 ordcn6 uno Delegaci6n di~igido por Tang Shao-y1 para realizar ncgocia
cionec de paz con Wu Ting-fang, el representante de los revolucionarios, El 
27 de enero de 1912 40 comandantes de Beiyang, dirigidos por Ouan Chi-jui en 
viaron un telegrama al Gobierno Ching, exigiendo la inmediata abdicación del 
emperador en favor del sistema republicano. El 12 de febrero se realizó la -
abdicaci6n. , 

Despues de aisumir la presidencia, con la ayuda de empr&stitos extranje-
ros, fue capaz de financiar y ampliar el ejército, asi como la contra-revolu 
ci6n pol{tico-econ6mica. Adem&s, como un reflejo de su autoritarismo, el 12-
de dic. de 1915 una &erie de 6rdenes fueron emitidas prepar6ndo as! la tren.! 
forencia del oistema republicano ol sistema mon6rquico, lo cual en consecue_a 
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cia provoc6 amp~ios desacuerdos y l5U anulaci6n posterior. 

YUNG-OYENG (YIN-OYEN). Tercer emperador manchl1 (167S-i735). CUbri6 el periodo -... 
1723-35. Por 1718 se le nombr6 Comandante en Jefe de los ej~rcitos envi4 

dos al Noroeste·para detener la 1nvasi6n de loa Eleutha y Tanguts. De gran~ 
significaci6n para la dinast!a fue 6U pol!tica relativa a la dism1nuc16n de~ 
poder de los pr!ncipes, ya ellos controlaban la situaci6n. Los asesores de ~ 
los pr!ncipes fueron seleccionados para inculcarles las virtudes de la ob~ 
diencia y la lealtad al emperador. Reform6 las finanzas nacionales, orden6 ~ 

. la vigilancia de los funcionarios e inten~~ reorganizar las leyes del gobier 
no. Hasta cierto punto emiti6 una pol!tica relativa a la observac16n ~~ la : 
incorruptibilidad. A causa de las guerras con los Eleuths, en 1729 !ñstl€üy4 
el Gran Consejo o Consejo de Estado, mediante el cual &e reSCllvcr!an los a-10 
suntoa militares, con el tiempo abarc6 otras funciones nacionales. 

YUNG WIHG ('t!JNG JUNG). Funcionario e intdlectual chino (1820-1912). Entre 1841-
47 asist16 a la Sociedad Educativa t-:orri:::on de Macao, luego transferida 

a Hongkong. Despues ei::tudltl en el Colegio Nonsen de Massachusetts, al apro
bar el curso 1ngres6 a la Universidad de Yale. En China, actu6 (1856) como~ 
srio. del Dr. Parl<:cr e int~rprete en la Suprema Corte de Hongkong, tra.baj'6 ... 
en el Depto. de Traducci6n de las aduanas de Shangjai. Por 1859 v1sit6 11 lo• 
Taipin~ en Sudyou y Nank!ñ, sugiri6 medidas reformistas. Dseng Guo-fan lo e_Q 
vi6 (1 64) a Estados Unidos para comprar la maqui~aria necesaria al Arsenal 
de Kianguan. Con la colaboraci6n de Li Jung-dyang y Dseng Guo-fen, propuso ~ 
(1871) el envio de un primer grupo de estudiantes, cuya base se estebleci6 ~ 
(1874) en Hartford, Connecticut. 

Por 1875 se cas6 con Luisa Kellogg, luego fue embajador en Estados Uni~ 
dos, España y Pe~. En 1881 se anul6 el Convenio Educativo y los ettudiante• 
(Tang Shao-yi, Dyan Tien-yu, Liang Lrun-yen, 'rsai Ting-kan, Junq Kuei, entre 
otros)· regresaron a China. De 1883 a 1895 permanec16 en Hartford, luego Dyalllf 

·Dyi-dung lo comision6 para concertar un empr,stito en L6ndres 1 con el fin d•· 
fortalecer la defensa.contra JapÓn. Durante el Movimiento de Reforma (1898)' 
deseo salir de Pelc!n, despues de residir (1901-02) en llongkong regras6. a E~ 
tados Unidos, an! en sus Últimos años escr1bi6 su Autobiogra:la (Mi Vidn ªl 
China y Estados Unidos), impresa en 1909. Se dist1ngui6 por defender la apl 
c:acicSn del conocliñiento euro-norteamericano en China. 
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