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INTRODUCCION 

Este trabajo de tesis representa un íncipiente esfuerzo por conocer a Chína, un vasto y 
complejo tema de estudio. El interés por este país proYÍene de la inmensidad de su territorio ya 
que posee una super1icíe de aproximadamente 9,329,600 Km cuadrados, ubicándolo como el 
tercer país mundial de mayor super1icle territorial, contando además con una gran población 
que lo coloca en primer lugar, posee asimismo en el mundo una larga tradición histórica, que 
en tiempos recientes, ha dado cuenta de una serie de fenómenos y procesos cuya trascenden· 
cla ha rebasado los límites de sus fronteras. 

En electo, el triunfo de Mao Zedong y su ejército guerrillero tuvo como corolario la fundación 
de la República Popular China en octubre de 1949. Este hecho significa uno de los eventos 
históricos más Importantes del siglo XX. Asimismo, representa el punto de partida obligado para 
comprender el desarrollo de la revolución china y el carácter de la política exterior del régimen 
por ella establecido, el cual posee raíces profundas tanto en el pasado más remoto, como en 
el curso reciente que estos procesos han tenido a lo largo de los últimos cuarenta años. 

Qt¡jetíVp de la jnyestigación 

El estudio de la polftica exterior exige reflexiones sistemáticas sobre la realidad donde se 
genera para poder así descubrir la historicidad de las acciones emprendidas y los efectos que 
estas han tenido al interior de China y tuera de su territorio. 

Por tanto, el estudio específico de la política exteríor china, impone la necesidad de 
establecer todos aquellos factores, que por su naturaleza histórica, cultural, Ideológica, 
económica, tecnológica, polftica y de seguridad, han ejercído un mayor peso en su formulación. 

Consecuentemente, el objetivo central de esta tesis consiste en explicar a partir de las 
aportaciones teóricas propuestas por algunos especialistas de Estados Unidos y Corea del Sur, 
los factores determinantes de la política exterior china y analizar las funciones y correlaciones 
qua tales factores han tenido en la génesis y desarrollo de la política exterior en sus diferentes 
etapas. 

La realización de este análisis habrá de perm~ir la construcción de algunas interpretaciones 
para poder comunicar y comprender cabalmente los aspectos significativos da la política y las 
relaciones exteriores de Chína; así eómo los cambios que en ella se han operado, desde la 
fundacíón de la República Popular China hasta los acontecimientos más recientes. 
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Importancia de la investigación 

Todo investigador al enfrentar la responsabilidad de hacer explicita la importancia de su 
objeto de su estudio, tiende a invocar razones de muy diversa índole. En el presente caso debe 
apuntarse en primer lugar, que la tarea de observar el papel de los factores determinantes tienen 
en el marco global de tas decisiones de la política exterior china, perm~e precisar aquellos 
hechos que por su naturaleza contribuyen a lograr un conocimiento sistemático, una aspiración 
que busca cumplir el estudio académico de las relaciones internacionales. 

En segundo lugar, et inventario de obras sobre esta problemática resulta muy escaso tanto 
en México como en la República de Corea , mi país natal, razón por la cuál se acentúa tanto la 
necesidad como la relevancia de abordar este objeto de estudio. 

En el caso de la República de Corea, la presencia de China y sus acciones de política exterior, 
revisten una relevancia particular, debido entre otras razones, al hecho de que este Estado es 
un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas y es además un 
aliado del gobierno establecido en la parte norte de ta península coreana. Por todo ello, ejerce 
un papel importante en lo relativo al Muro de la seguridad y la establlldad en esta península. 

Por otro lado, en el marco del reciente desarrollo de las relaciones económicas inlernacio· 
nales, China es no sólo vecino geográfico de la península coreana, sino que también representa 
un mercado potencial para la República de Corea debido a la abundancia de sus recursos 
naturales y la enorme demanda de su gigantesca población. En consecuencia, de ninguna 
manera resulta extraño que tanto por razones de seguridad como económicas, el gobierno de 
la República de Corea esté haciendo esfuerzos por acercarse a China. 

Los Juegos Olímpicos celebrados en Seúl en 1988, constituyen una tase histórica de esle 
acercamiento directo que podría conducir a ta ampliación de Intercambios bilaterales de todo 
índole, Incluso al establecimiento de relaciones consulares entre ta República de Corea y la 
República Popular China en un futuro cercano. Esta nueva coyuntura por demás significativa, 
destaca la Importancia de estudiar la política exterior china, pues es Innegable que se avisara 
un futuro establecimiento de relaciones diplomáticas, lo cual vendría a consMuir un gran viraje 
en las relaciones Internacionales del Este de Asia que redundaría en el fortalecimiento y 
ampliación de todo tipo de intercambios. 

Concomijantemente, debo mencionar un elemento de carácter personal. Soy un novel 
funcionario de carrera del servicio exterior y por esta situación estoy comprometido a mirar 
hacia el futuro, para esf lograr una mejor comprensión de tos procesos Internacionales que 
afectan a mi país. A este respecto no descarto el hecho de que mi interés en ta política exterior 
china pueda contribuir de alguna manera al acercamiento entre ambos países. 
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P~ro, estas no son todas las razones que justifican la relevancia de dicho estudio. No podría 
dejar de señalar otro hecho por demás significatr10. Escribo esta tesis en México, país que me 
ha acogido para la continuación de mi formación académica. Tal s~uación implica considerar 
otros elementos relevantes como la posible incorporación de México a los procesos de la 
cuenca del Pacífico y el potencial que ésta tiene para el futuro de las relaciones de este país 
con Asia: la República de Corea y la República Popular China concretamente. 

Bajo estas nuevas circunstancias, México necesMría incrementar sus contactos con China, 
en especial, por razones de intercambio económico y flujos financieros en el umbral del siglo 
XXI. El mercado chino adquiriría con el paso del tiempo un gran valor que es preciso conocer. 
Asi mismo tampoco debe eliminarse el hecho de que la incorporación de Hong Kong a la 
soberanía terr~orial de China en 1997 puede abrir una fuente importante de financiamiento 
externo. 

En resumen, tanto la República de Corea como México, deben impulsar el estudio de China 
por las crecientes posibilidades de incrementar el intercambio que este país representa en el 
futuro de las relaciones internacionales. En este sentido abrigo la esperanza de haber logrado 
una modesta contribución. 

Plaoteamjentg del pmblema 

Según se ha asentado, el triunfo del movimiento revolucionarlo abrió una nueva etapa en la 
historia de China que trajo consigo aceleradas transfonmaciones internas y externas(1). Dadas 
las características de este proceso de cambio, desde sus inicios la política exterior del nuevo 
Estado chino se vió expuesta a varias contingencias que han ido marcando la sucesión de sus 
diferentes etapas. 

En sus inicios la política exterior ve descansar en el planteamiento de los Cinco Principios 
de Coexistencia Pacífica: Respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial; No intervención 
en los asuntos internos de otros Estados; No agresión; Igualdad y Beneficio recíproco y 
Coexistencia pacífica(2). Estos postulados tenían una congruencia con lo que para ese momento 
era la coyuntura internacional y lo que se consideraba eran las necesidades de la nación. 

Empero, tampoco puede dejar de anotarse que esta plataforma fue formulada paralelamente 
a otro mecanismo polfüco: la adhesión a un llamado principio de 'inclinación a un solo lado', 
derivado a la alianza con la Unión Soviética dentro del marco de la 'leerla de los dos campos' 
inherente a la existencia del sistema bipolar. 

(1). Byungchu Lee, ed., [ LaCh\naCon1empoo!nea J,Set:i, C/lungramsa, 1984, p.7. 

(2). Zhuo Baoxl, ed., China y el Mundo 7, Be!Jlng, Beijlng lnfOOM. 1986, p.6 . 
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Sin embargo, más adelante, al sufrir un primer deterioro del sistema bipolar y agudizarse un 
confiicto con la Unión Soviética, China se percató de la necesidad de buscar otras formas de 
vincules -con el exterior basadas en la flexibilidad y el pragmatismo. La adopción de otras 
directrices ofreció a China la posibilidad de orientar sus relaciones exteriores. Fué en este 
momento cuando tuvo lugar su histórico reconocimiento como miembro de pleno derecho de 
la Organización de las Naciones Unidas por decisión mayoritaria de la XXVI Asamblea General 
del 25 de octubre de 1971. Este hecho dió pauta para iniciar un proceso de acrecentamiento 
de sus relaciones con todo el mundo, en particular, con los países industrializados, acciones 
que tuvieron todo tipo de explicaciones formuladas por los teóricos chinos. 

Esta primera etapa de apertura e incremento de las relaciones exteriores adquirió aspectos 
más realistas y pragmáticos después de la muerte de Mao Zedong en septiembre de 1976, 
quien había sido el artífice del proceso de la toma de decisiones de política exterior. A partir de 
entonces, un nuevo grupo de dirigentes de línea más moderada encabezado por Deng Xiaoping 
empezó a orientar la pofüica exterior bajo los propósitos de materializar un programa de 
modernización a largo plazo, cuyo éxtto dependía de las consecuencias de ciertas reformas 
económicas, para lo cual la apertura hacia el exterior resultaba vital. 

De esta manera, China abandona su actttud inicial reacia a aceptar los lineamientos del órden 
político internacional en aras de un radicalismo revolucionario y paulatinamente acepta participar 
en el juego de las relaciones internacional{J). Todo esto dió por resultado que en la actualidad 
sea considerada como una de las superpotencias en el sistema político internacional con un 
rango similar al de los Estados Unidos, la URSS e Incluso Japón, lo cual le brinda la posibilídad 
de intensificar el intercambio y la cooperación con todos los países sin inhibiciones de carácter 
Ideológico. 

En este sentido, China parece haber aceptado en buena medida una posición de~ 
en lo relativo a los asuntos Internacionales con el fin de poder lograr las metas trazadas por la 
política de las •cuatro modernizaciones': en la agricultura, la índustría, la defensa nacional y la 
ciencia y la tecnología(4). 

Todo lo expuesto anteriormente, revela que China analiza y evalúa la realidad de la política 
Internacional desde una posición autónoma e independiente, lo que equivale a afirmar que su 
actual políüca exterior posee diferencias profundas con sus etapas anteriores revistiendo un 
carácter más abierto. 

(3). véase, Chlhyong So,( China y La Estructura del Noreste Asiático], Seúl, lngansarangsa, 19a8, pp. 11-9. 

(4). Harr¡Hardlng analiza la pot~lca exterior china desde et punto de vista arriba mencionado en su enlculo "Changa 
andConllnully In Chlnese Forelgn Pollcy", PubBeado en la revista •embloms otComun!sm•, demarztHbrl de 1983 . 
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De tal situación emana la necesidad de estudiar los diferentes factores que fueron moldean· 
do los cambios operados en la política exterior china, lo que indica un ejercicio de indagación 
y fundamentación de las buenas bases que le dieron su carácter y que plantea dar respuesta 
a las siguientes preguntas: 

1. lCuáles fueron los factores determinantes que motivaron los diferentes cambios en la 
polhica exterior china? 

2.lOué papel jugaron estos factores en las diferentes etapas seguidas por la política exterior 
china.? 

3.lCuáles fueron, dentro de estos factores, aquellos que tuvieron una mayor Incidencia en 
el proceso de formulación de la polhica exterior china? 

Las posibles respuestas implican por principio establecer una concepción general de polhica 
exterior como el conjunto de acciones que conducen a lograr las metas de un Estado en sus 
contactos con otros Estados. Este aspecto merece ser aclarado, porque en varios de los 
estudios realizados sobre esta cuestión aparecen considerados también como otros elementos 
de la polhiea exterior las formas de contactos entre partidos y entre pueblos(s). Empero, para 
los efectos de este trabajo el análisis se concentrará en las relaciones interestatales. 

Por otro lado, es preciso señalar someramente que en el transcurso de la historia de la 
polhica exterior, hay los objetivos predominantes de la polhica exterior de la República Popular 
China . Estos son(s): 

1. Buscar de manera independiente un papel propio de partcipación en la sociedad 
Internacional. 

2. Mantener la seguridad. 

3. Lograr ~I desarrollo económico. 

4. Intentar plenamente la unificación con Taiwán. 

5. Asegurar la Independencia. 

(5). Byungjun An. ( iJI Polltlca y iJI Diplomacia de China), Seúl, Bagyoungsa, 19116, pp.380-3e1. 

(6). Chlhyong So, op. cit., p. 16. 
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Sin embargo, a pesar de la presencia de tales objetivos resulta innegable que ha habido una 
prioridad de algunos sobre otros. Por lo general, han sido ta seguridad y el desarrollo económico 
los que han tenido una mayor importancia. 

En consecuencia, es necesario revisar a la luz de estas consideraciones la forma en que 
han operado toda una serie de factores: históricos, culturales, Ideológicos, económicos, 
tecnológicos, de polhica interna y seguridad militar, para la conducción de las relaciones de 
China con el exterior, lo cual lleva a plantear la siguiente hipótesis. 

~ 
1.EI principio de los factores determinantes se ha mantenido inalterado a lo largo de la historia 

contempóranea de China y su contenido se ha ajustado a las condiciones internas y externas 
de sus distintos períodos. 

2.Empero, de entre estos factores, el factor de seguridad militar fundada en la percepción 
geopolítica sobre el equilibrio del poder y el factor económico-tecnológico ligado a los problemas 
de la modernización son los que han tenido una mayor incidencia. 

3.A lo largo de los períodos estudiados puede observarse que el proceso de toma de 
decisiones en política exterior no ha estado exento de contradicciones reflejadas por algunas 
desigualdades entre el discurso y la realidad. 

Etapas de la joyestigación 

El procedimiento adoptado en la realización de la presente tesis implica integrar de una 
manera ordenada los dtterentes aspectos a tratar, lo que en primer momento obliga a dividir su 
contenido en .dos partes generales. 

La primera se aboca al reconocimiento y fundamentación de los factores determinantes. La 
segunda, al análisis más concreto de la incidencia de tales factores en sus diferentes etapas 
históricas. 

En el primer caso se trata de agrupar todos aquellos elementos que por su carácterformativo 
poseen una mayor relevancia. Su indicación obedece al grado de importancia que tiene en la 
integración de un conjunto articulado. 

En segundo lugar, se busca establecer la relación de estos factores con las manifestaciones 
concretas de la política exterior a lo largo de sus dtterentes etapas. 
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A este respecto, es conveniente señalar las dilicultades Intrínsecas que este ejercicio 
entraña. En primer lugar se encuentra el problema de Ja periodización histórica. En este entraría 
necesariamente un elemento de arbitrar/edad, debido a que el Investigador tropieza con la 
incertidumbre de determinar con mayor precisión la continuidad de las tendencias y el peso 
relativo que según el momento de que se trate han tenido los factores en la formación de la 
polftica exterior. 

Existen dos situaciones incontrovertibles que no plantean ninguna duda;(1) El origen de la 
polítlca exterior data de Ja fundación de la República Popular China en 1949 (2) y esta política 
exterior ha estado dominada por los contactos chinos con la Unión Soviética y Jos Estados 
Unidos. 

Esto ha dado lugar a una constante manffestación en un plano de triangulación caracterizado 
por la incidencia que las relaciones de China tiene sobre la URSS y ésta a su vez, con Estados 
Unidos. Por esta razón, se ha considerado importante tomar el carácter de las relaciones de 
China con la URSS y los EEUU como el eje en el que giran las decisiones de la política exterior 
y en consecuencia determinar su periodización. 

Todo esto Implica establecer períodos de un decenio para encuadrar los diferentes 
momentos históricos de la polnica exterior: (1)un período de orientación pro-soviética y 
anti-norteamericana (1949-1959), (2)un período de posiciones anti·soviétlcas y antl·norteame
rlcanas (1960-1969), (3)un período de acercamiento con EEUU y discrepancia con la URSS 
(1970-1979), (4)finalmente, el período más reciente caracterizado por tendencias de Inde
pendencia y autodeterminación (1980-1989). Esta división cronológica puede representar 
objeciones, pero es el procedimiento más accesible para hacer una demarcación objetiva que 
por lo demás, aparece indicada en varias de las fuentes consultadas. 

Naturalmente tal procedimiento Implica la realización de un·estudio monográfico basado en 
un ejercicio histórico descriptivo que ha sido complementado con un intento de hacer una 
perspectiva microscópica y otra macroscópica. La primera permite explicar las características 
más complejas en proceso de decisión de la política exterior(7). La segunda ofrece la posibilidad 
de ubicar a China como parte del sistema polnico Internacional. Ambas perspectivas contienen 
un elemento adicional, la Impronta tenida por la personalidad y pensamiento de Mao Zedong 
hasta Ja década de los setenta y el papel que después ha tenido la figura de Deng Xlaoplng. 

(7). Sobre la meiodologla del análisis de la polhlca exterio< china, véasa Dongsong J<Jm, ( El EstUdlo de la Polftlca 
Exterior China: La Comparación de la Polhlca Exterior y la Polftlca de la Delensa de Mao y Deng ), Seúl, Bubmoonsa, 
1911.!!, pp.28.J1. 
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PRIMERA PARTE: EXPUCACION DEL CONTENIDO DE LOS FACTORES DETERMINAN· 
TES DE LA POUTICA EXTERIOR CHINA 

El desarrollo de las relaciones internacionales como disciplina se ha fincado en la noción 
de que su objeto de estudio es una sociedad internacional formada básicamente por Estados. 
Por esta razón, el estudio de la polnica exterior representa un aspecto importante en el escrutinio 
de las relaciones internacionales. De esta manera se impone discutir someramente el carácter 
y et papel del Estado. 

Et Estado como actor privilegiado de las relaciones internacionales, parece tender a perder 
importancia en años recientes a medida en que nuevas investigaciones han hecho explictta la 
presencia de otros actores internacionales no estatales. Empero, lo anterior no significa que 
para efecto del estudio de la polnica exterior, éste deba ser relegado. 

En efecto, el Estado, fenómeno histórico, debe su existencia a los procesos de cambio y 
mientras no desaparezcan el ejercicio del poder y las acciones que le son inherentes, habrá de 
permanecer como realidad innegable. En el pasado ha habido varias formas de Estados y su 
permanencia por tan largo tiempo obedeca a que su evolución ha sido la expresión de un 
modelo de Estado, surgido del desarrollo del capitalismo y sólo en épocas más recientes ha 
aparecido un nueva figura: el Estado soeialista. 

La aparición de este nuevo tipo de Estado ha planteado la necasidad de distinguir este 
fenómeno y establecar criterios para comprender sus diferentes manifestaciones. 

En términos teóricos, un Estado socialista es la forma de organización socio-polnica basada 
en la propiedad social de los medios de producción, en la inexistencia de clases sociales y en 
la dirección política del partido comunista de acuerdo con las elaboraciones teóricas por 
mandstas-leninistas(B). 

La teoría del Estado soeialista está basada en cinco planteamientos básicos(9): 

1. LA TEORIA DE LA SOCIEDAD 

2. LA TEOAIA DE LA LEGITIMIDAD 

3. LA TEORIA DE LA SOBERANIA 

4. LA TEORIA DE LA CONSTITUCION 

5. LA TEORIA DEL PARTIDO 

(8). Sobre el conlonido de la teoria arriba mendonada, véase Graclela Arroyo Plchardo, "EJ Estado en Ja Concepcl6n 
Socialista de las Relaciones Internacionales", 1 Coloquio lnremaclonal de Primavera, Méxfco,UNAM, 1978,pp.123-
129. 

(9). lbld., p.225. 
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A este respecto, China resulta ser también un Estado socialista caracterizado fundamental
mente por las teorías antes expuestas. Pero, a diferencia de los Estados socialistas en Europa 
Oriental, China es un Estado socialista fundado a través de la revolución llevada a cabo por el 
partido comunista sustentado en el marxismo-leninismo como en las directrices que marcan 
un camino propio, trazado principalmente por el fundador del partido comunista Mao Zedong. 

Con respecto a la formulación de la política exterior china, el Partido Comunista de China 
(PCCh) juega un papel preponderante conforme a la teoría del Partido a pesar de que su consejo 
de Estado tiende a participar con frecuencia cada vez mayor en este proceso a medida que las 
relaciones exteriores de China se diversifican y se complementan(10). 

Oesde luego, el PCCh toma la decisión de la política exterior a fin de realizar los objetivos 
de su nación previstos en las teorías arriba mencionadas. De aquí, surgen los factores 
determinantes que hacen a la autoridad responsable tomar en cuenta en la formulación de la 
polhica exterior china. 

Mencionados estos distintos puntos del estudio de la política exterior china, se encuentra 
que no hay una perspectiva unívoca sobre sus factores determinantes. Los objetivos, /ntencio· 
nes y significado de este proceso han sido objeto de diversas disquisiciones. En el presente 
trabajo se considerarán dos perspectivas: la de algunos autores de Estados Unidos y la de 
ciertos especialistas coreanos. 

Para Aobert A. Scalapino fas rafees de la política exterior china se encuentran en la tradición, 
el nacionalismo y el marxismo-leninismo interpretado y desarrollado por el pensamiento de Mao 
Zedong(11¡. Aalph N. Clough por su parte, encuentra tales fundamentos en la tradición, el 
nacionalismo y el comunlsmo(12). Mientras que A. Doak Barnett considera que los aspectos a 
considerar son la historia y la cultura, la ideología, la polftica interna, /a economía y la seguridad 
milttar(t3). 

Los académicos coreanos por su lado, toman en consideración los factores análogos pero 
los enuncian en un orden de importancia distinto. Así Chongwook Chung establece la tradición 
cultural, la Ideología, el grado del desarrollo económico y los imperativos de seguridad (14). 

(10). A. Doak Bamett. The Makfng a Forelgn Paf ley In China: Struc1ure and Process, Boulder,Co/orado, WesMew 
Preu, 1985, p.3, en OOOQS0!10 klm, op.c:lt, p.23. 

(11). Sangwoo Lee.{ la Coyuntura de Seguridad Coreana), Vol. 1, Seil, Seawhanggak, 19n, p. 224. 

(12). lbld., p. 225. 

(13). Young)un Shln,{ 8 Desafio Chino), Set1, Hongsongsa, 1981, p. 300. 

(14). Chongwoolc Cllung,{ la Paflllca Exterior China sobre la PenlllSlia Coreana J, Sei.I, 8 fnstftuto de la Segurliad 
y la Dlplomácla, 1978, pp. 16-20. 
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Wharyong Kim considera: la tradición china, el pensamiento de Mao Zedong, los Incentivos 
del desarrollo económico y la necesidad de seguridad (15). Changju La estima la tradición y el 
nacionalismo, la Ideología, la política Interna, el pragmatismo y la revolución Internacional 
proletarla(16). Myong Chal, encuentra sus fundamentos en la historia de la experiencia revolu
cionaria, la personalidad de los hombres de acción, la capacidad económica y el poder de las 
fuerzas armadas(17). Finalmente, Jaekwan Cho finca estas bases en• La Idea de China •, el 
nacionalismo, el marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong(1e). 

Como puede observarse, los factores consignados por los dfferentes especialistas aparecen 
razonados de manera muy variable, por lo que puede e><traerse una nueva tipología que para 
los efectos de este estudio se aseme/a más a la propuesta de A. Doak Barnett y que es la 
siguiente; 

1. Factor histórico-cultural. 

2. Factor Ideológico. 

3. Factor político interno. 

4. Factor económico-tecnológico. 

5. Factor de seguridad militar. 

l. FACTOR HISTORICO-CULTURAL 

Según hemos señalado, et triunfo revolucionarlo en 1949 cerró un cap~ulo de confusión 
social, abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo histórico de China. Empero, las 
experiencias del pasado no pueden desasociarce de las acciones emprendidas por el nuevo 
gobierno, quienes actuaron y continúan haciendo en basa de una percepción de sí mismos 
como nación, la que sólo puede explicarse en términos de su trayectoria histórica. 

(15). Wha/yong Klll\( La Polltlca China], Sea, Bagyounsa, 1985, pp. 353-. 

(16). Changju La,( La Poiltlca Exte!lor China], Se(l, llchogak, 1963, p.39. 

(t 7). Myong Chof, [ 1.a Base de la PolMca Exleóor ChJna• J, Las Ciencias Spe!a!es y El Estudlq de las Po!ft!cas Vd. 
4, No. 3, Se(l, El Instituto.de las Ciencias Soclales dela Universidad Naclooalde Seú\, 1982, pp. 1-3. 

(19).Jaekwan Cho,( LaPolltlca de Isa Relaclones lnlemaclonales ], Seú\, Bubmoonsa, 1991, p. 166. 
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El pueblo chino posee una tradición histórica milenaria y gusta de concebirse en esa 
dimensión. Este orgullo de ser chino asocia también la nocl6n de poseer una homogeneidad 
cultural que ha logrado trascender barreras étnicas. Por tanto es importante iniciar el estudio 
de los lactares determinantes de la política exterior explicando este vínculo estrecho entre 
historia y cultura. 

Para los chinos, lo más relevante en este sentido es la llamada La Idea de Chjna como el 
centro cultural ftoreciente (La Idea de China), cuyas raíces datan de épocas muy remotaS en 
la que China era considerada el centro del mundo y la matriz de la cultura mundial, elementos 
que dotaban al pueblo chino de un carácter de superioridad frente a los demás. 

Esta 'La Idea de China', tiene sus fuentes en formas de pensamiento ancestral, ligadas a la 
aparición de un gobierno central. legrtimado por un mandato supremo que ccnsMuye la base 
de un ynlverso debajo del cielo encabezado por un dignatario celestial, comúnmente referido 
cerno el.lJijQ~ el •emperador" en lenguas europeas- quien poseía como atributo principal 
el ejercicio de un gobierno universa!. Dicho de otra manera, existe un vínculo indisoluble entre 
el orden exjstente en el cielo y el gobierno terrestre, que vino después a ser codificado por el 
pensamiento de Confucio. 

El confucianismo se funda en un principio que consiste en realizar el mandato del cielo. Esta 
voluntad posee a su vez, un carácter ético que preconiza el efercicio de la virtud hacia todos 
los confines. De esta manera se unen el pensamiento de Conlucio y 'La Idea de China'. 

La fusión de estos dos elementos dió po< resultado que et 'cielo dinástico· permaneciera 
sólidamente arraigado a lo largo de la historia china, como una coraza ideológica que las dos 
dinastías extranjeras ·mongo/a y manchú ·y la ulterior influencia europea no lograron destruir, 
al grado de que aún hoy en día, pese al rechazo que el pensamiento de Confucio ha tenido en 
determinados momentos de la historia rnOderna de China, su impronta no haya desaparecido 
por completo. 

De acuerdo con 'la Idea de China' y los principios confucianos, China ocupaba un lugar 
preeminente - de corte jerárquico - frente e las demás naciones. Esla concepción tuvo su 
aplicación en sus relaciones con los países vecinos cuyos contactos estuvieron dominados por 
el alcance del poder y por la autoridad política del jmperjo como centro cvltyral yniversal en 
términos de vecindad geográfica y accesibilidad. 

En este sentido, la noción de la polftica exterior descansa en un• sistema !rjbutarjo' al que 
son sometidos los pueblos y regiones más cercanos, aunque no lograron extender su influencia 
más allá de ciertos !imites, al grado de que no siempre se logró armonizar el principio con la 
práctica efectiva del tributo. 
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De esta manera, cuando hubo un régimen fuerte en China, los países vecinos estuvieron 
prestos a rendirle tributo en afán por asegurar su integridad territorial. Empero, hubo casos de 
países que no cooperaron y mostraron hostilidad. Estos fueron objeto de amenazas y ataques 
que forzaron la sumisión. Esta práctica adquirió con el paso del tiempo el carácter de una 
estrategia diplomática, a través de la cual China afirmaba su seguridad (19). 

Esta práctica diplomática revistió además otra característica. En momentos en que hubo 
países fuertes en las cercanías del territorio chino, la estrategia seguida consislia en tratar de 
enfrentar a estas fuerzas entre si (aprovechar los bárbaros para controlarlos) y poder entonces 
alejar cualquier peligro contra sus seguridad. Sin embargo, esta concepcón de un 'orden 
internacional' basado en la 'superioridad jerárquica • de China, chocó inevitablemente con la 
concepción europea de las relaciones diplomáticas. 

Tales tácticas constituyeron un fracaso en el momento en que China se vio confrontada, en 
los siglos XIX y XX, por la idea del establecimiento de contactos entre los miembros de un 
sistema de Estados-Naciones fundado en la igualdad. Tal posición contraponía abiertamente 
el fundamento tradicional en que descansaba la concepción china de las relaciones externas: 
la supremacía de China y por ende la desigualdad entre las naciones. Esta visión jerarquizada 
resultaba incompatible con la idea de un sistema de relaciones Internacionales que en Europa 
descansaba desde la firma del tratado de paz Westfalia en el principio de la igualdad soberana 
de todos los Estados. 

A pesar del tiempo transcurrido y de varias experiencias vividas a lo largo de las últimas 
etapas de la historia china, resulta evidente que aún quedan remanentes de esta 'La Idea de 
China' que ha ejercido influencia en la polhica exterior y conducción de las relaciones interna· 
cionales, como más adelante se podrá ver en las posiciones que el gobierno chino ha asumido 
frente a los paises del Tercer Mundo1201 y por la aspiración de considerarse la vanguardia del 
movimiento revolucionario mundial(21¡. 

Paralela y concomitantemente a este otro elemento formativo de la tradición histórico· 
cultural china, merece ·destacarse la identidad étnica surgido en una etapa histórica muy 
reciente cuyos orígenes también poseen una estrecha vinculación con los fundamentos de 
'La Idea de China" ya mencionada, el cual presenta diversas características de acuerdo al 
momento histórico que se trate. Se puede hablar entonces de un culturalismo, Identidad 
étnica y nacionalismo comunista¡22¡. 

(t9). Chang/u La, op.clt .. p. 11. 

(20). Jaokwuan Cho,( 'la Contente Fundamenlal de la Polhlca Exterior China·¡, La Colección De Tésls De La Polhlca 
Internacional Tomo 12, Seúl, La Asociación de la Polhlca lntemaclonaf de Corna, 1988, P.23. 

(21). lnlaek Chung,( '1a Polhlca Exterior Ch/na Y Coraa' J, Seúl, SbJrdooga. junio De 1971, P.164, en Un Ylwen, El 
Estudio de la Polltlca Exterior China: Con el Enfoque en el Desanollo de la Polhlca Exterlor,Se(.j, La Universidad 
Konguk, 1988, p.23. 

(22). Bae¡o Han. atal.,( Las Polhlcas De Eslados Contemporáneos J. Se(.j, Bubmoonsa. 1975, pp 251-256. 
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El culturalismo se entiende por el imperialismo chino hacia los países vecinos, sobre todo 
con base en el sistema de tributo. La identidad étnica se caracteriza por la lucha contra el 
feudalismo e imperialismo hacia los países ocupantes del terrttorio chino. El nacionalismo 
comunista quiere decir el pensamiento de Mao Zedong que fue consolidado con la aplicación 
del marxismo-leninismo a las peculiaridades de China. 

La identidad étnica, como la revolución china, se gestó con los disparos de los barcos 
ingleses durante la •guerra del opio' que inició una cadena de invasiones y actos de humillación 
perpetrados por los extranjeros. Estas presiones terminaron arrebatando a China consesiones 
terrttoriales otorgadas a las potencias europeas(23): Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, 
etc, lo cual significó además la imposición de tratados desiguales, figura que deja en entredicho 
las pretendidas bases de igualdad en las que deberían sustentarse las relaciones entre las 
Estados. La respµesta inicial china fué una mezcla de xenofobia con anti·imperialismo cimientos 
que alientan y sirven de asiento a Muros movimientos nacionalistas más organizados. 

La revolución de 1911 encabezada por Sun Yatsen derrumbó la última dinastía de los 
Manchúes y comenzó a fincar las bases de un sentimiento nacionalista que hizo posible la 
unidad de todo su pueblo. A partir de entonces éstos se dividen en dos corrientes: una reformista 
y otra revolucionaria, al interior de los cuales el nacionalismo subyace como una fuerza ambigua 
matizada por diversas manttestaciones de descontento en todos los sectores de la sociedad 
china que impulsaran por doquier la proltteración de los movimientos de oposicíon. 

El control del movimiento republicano se le escapó a Sun Yatsen. Casi de inmediato la joven 
república se quedó expuesta a los intereses mezquinos de un representante del antiguo 
régimen: Yuan Shikai, quien una vez entronizado en el poder, intentó restaurar el imperio, acto 
fallido por las nuevas condiciones sociales y su muerte. Estos hechos dejaron una secuela de 
confusión de la cual se aprovecharon los 'caudillos militares' quienes el fragmentar el control 
político terminaron por hacer prevalecer intereses personales y regionales por encima de 
cualquier principio de concordia. Esto debilitó al gobierno y bloqueó la posible unidad nacional 
del país. 

De esta etapa de anarquía emergen dos acontecifTllentos que abrieron el cauce para el 
surgimiento de nuevas tendencias nacionalistas: el Movimiento del 4 de mayo de 1919 y el 
impulso de una revolución social y política de alcance nacional. 

El primero es la manttestación de protesta de los estudiantes de Pekín contra la transferencia 
a Japón de los derechos coloniales que Alemania disfrutaba en la provincia de Shandung antes 
de la primera guerra mundial (24). El segundo es la radicalización de la vida política en la que 
los sectores Intelectuales más avanzados comenzaron a vislumbrar el crecimiento de una fuerza 
nacionalista capaz de garantizar la independencia y la modernización de China trazando una 
vía de acción conformada por las tendencias: anti·imperialista, anti-feudal y antl-milttarista. 

(23). Changju La, op.clt, p.12. 

(24). Luclen Blanco, ed., Asia Contemporánea, V~. 33, Méxlco, Siglo Veintiuno editares, 1967, pp.60-61. 
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A este respecto puede afirmarse que el Movimiento del 4 de mayo es por principio una 
reacción nacionalista en su más amplia acepción. Se trata de un movimiento de renovación 
Intelectual; 'una verdadera revolución cultural ayant la let1re (25)', cuya consecuencia más 
significativa fue la reafirmación del anti-imperialismo. 

El movimiento nacionalista chino, a partir de entonces entra en una etapa de maduración 
distinguida por la ccnvergencia de todas las fuerzas sociales que ccnfluyen en una síntesis de 
la cual emana el binomio: Identidad étnica-ccmunismo en su manifestación más plena. La 
formación de este resultado, ccntiene otro elemento: la gestación de la revolución rusa de 1917. 

El disgusto generalizado causado por la política de las potencias occidentales en la 
Conferencia de Paz de París y el éxrto de la acción masiva directa emprendida por el pueblo 
chino durante el •movimiento del 4 de mayo'(2S) hicieron comprender a intelectuales como Chen 
Tuhslu y Li Tachao y a algunos jóvenes estudiantes, ertlre los que destacan Mao Zedong y Zhou 
Enlal, la necesidad de aplicar la experiencia revolucionaria de los bolcheviques en Rusia (27). 

En diciembre de 1919 se creó la Sociedad para el Estudio del Socialismo en la Universidad 
Nacional de Pekín con Chen Tuhsiu , U Tachao, Chu Chlupul, Chang Kuotao y Mao Zedong a 
la cabeza de un grupo formado por un centenar de maestros y estudiantes, quienes no 
mostraban Inclinación alguna por el marxismo. Esta surgió después, debido fundamentalmente 
a las muestras de amistad brindadas por la Rusia Soviética(2B). 

El marxismo no era sino una de las muchas ideologías debatidas entre los círculos 
Intelectuales chinos de la época. Algunos sectores visualizaron en él una fuente de formación 
Intelectual que era necesario asimilar y difundir, antes de pensar en utilizarla cerno un elemento 
para la posible transformación de la sociedad china. Empero, el triunfo de los bolcheviques 
rusos hizo variar esta opinión, cambio de actrtud al que mucho habrían de ccntribuir las 
posiciones del gobierno soviéticc hacia China. 

(25). lbld., p.61. 

(26). Sobre el pensamiento de ellos, véase Sepyong Lee,( La Historia Contemporánea del Pensamiento PoHtlco 
Chino¡, Seúl, HangOsa. 1989. pp.13-35. 

(27). Franktln W. Houn, Breve Historia del Comunismo Chino, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, p.27. 

(28). lbld., p.28. 
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La Revoluci6n de Octubre abri6 una grieta en el hasta ese momento monolítico sistema de 
Intereses imperialistas, fincados en los tratados desiguales que habían hecho de China una 
semicolonia. En julio de 1919 el Ministro de Relaciones Exteriores Soviético, Chicherin, hizo 
público el anuncio de renunciar a los privilegios adquirido$ sobre China por el gobierno zarista. 
Este ofrecimiento fue rerterado en la Declaración de Leen Karajan, Comisario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, donde se adujo además la promesa soviética de apoyar al pueblo chino 
en su lucha por la libertad. Tales pronunciamientos tuvieron en China una entusiasta respuesta, 
no s61o de los intelectuales sino de los círculos burgueses. Sun Yatsen y sus seguidores 
encontraron en tal acción la posibilidad de concluir una alianza potencial con la Unión Soviética 
en beneficio de su causa (29). 

Oetras de estas acciones, estaba el interés soviético por establecer relaciones con aquellos 
países cuya presencia podría contribuir a romper el cerco, la hostilidad que las potencias 
imperialistas habían tendido al naciente régimen bolchevique. Con este propósito, repre· 
sentantes del gobierno soviético buscaron el establecimiento de relaciones comerciales y 
delegados del Comintern via/aron con miras a establecer secciones de la internacional comu· 
niS1a China. 

Gregory Voitinsky, secretario del Departamento para el Lejano Oriente del Comintem, llegó 
a China y de sus varios contactos con las intelectuales emanó la iniciativa de Chen Tuhsiu, U 
Tachao y Mao Zedong de organizar formalmente el Partido Comunista de China en Julio de 
1921. 

Mas éste era sólo un primer objetivo del Camintern. Sus aspiraciones eran ampliar sus bases 
de acción en China, lo cual Incluía también el Partido Nacionalista, Kuomlntang. Para ello era 
necesario obtener el apoyo de Sun Yatsen· quien si bien distaba de ser un marxista, sus 
planteamientos no se contraponían a las tesis liberacianistas. En el Primer Congreso del 
Kuomintang de enero de 1924 se aceptaron los tres principios tácticos de alianza con la Unión 
Soviética: colaboración con la URSS, apoyo a los movimientos obrero y campesino y fusión 
con el PCCh. 

Estos son las llamadas 'Tres Grandes Polhicas• de Sun Yatsen, los que aunados al 
planteamiento de las Sammlnchul losTtres Principios básicos de su pensamiento político: , 
identidad étnica, democracia y bienestar del pueblo; constttuyen las bases de la fusión de la 
Identidad étnica con el comunismo, unl6n que habrá de /ugar un papel decisivo en la historia 
lnmediata(:l-0). 

(29). Jean ChesnoaUlC. Francolse Le Barbl&r y Marfe.Clake, China ~om trn. 1911 Revolu11on 10 Uberation, Now Yorl<, 
Pantheon Books. 19n, p!Í.e&-87. 

(:l-0). Luclen Blanco, ed.,op.cll., p.64. 
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La Invasión japonesa a Manchuria en septiembre de 1930, inició un conflicto bélico que duró 
de 1937 a 1945. Esta etapa fue un momento decisivo en el que olvidaron diferencias y todas las 
agrupaciones polfücas colaboraron en un frente común. Esta s~uación perm~i6 a los comunistas 
ampliar su radio de acción, a través de la ccncientización de los campesinos, quienes vieron 
en ellos no sólo a los impulsores de una revolución social, sino a los representantes naturales 
de una comunidad nacional amenazada en sus ralees más profundas(l1). De esta manera el 
Partido Comunista de China pudo Implantar y fortalecer entre la población rural la conciencia 
de un auténtico sentimiento nacional(l2). 

Esta fue la primera fase de un proceso que conduciría al establecimiento definitivo de la 
unión de la Identidad étnica ccn el comunismo, que culminarla con la solidificación de la 
Identidad del pueblo chino, una vez que se incorporaron al movimiento los estratos urbanos, 
las clases medias y los intelectuales. A ésta expansión de las bases y su ulterior radicalización 
contribuyeron también las acciones del gobierno de los Estados Unidos, como consecuencia 
de la inclinación norteamericana hacia el Kuomintang. cuyos continuos fracasos causaron la 
desilusión y reafirmaron la conciencia nacional. 

En este sentido puede concluirse que la identidad étnica posee un doble significado. Por un 
lado representa el impulso más fuerte para la liberación del pueblo chino en contra de la 
dominación extranjera y por otro el surgimiento de una experiencia vivencia! Igualitaria entre los 
diferentes grupos nacionales asentados en el territorio chino. 

(31).ldem., 

(32). Sepyong Lee, op.ctt., pp.121-125. 
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La Identidad étnica resulta entonces ser una avasalladora fuerza social, cuyas raíces 
hist6rico-culturales revisten una Importancia capltal en la formulación de la polhlca exterior china, 
que traducida a otros términos posee el sentido de ampliar la protección del interés nacional y 
la seguridad china reHejada en los siguientes puntos que merecerán un mayor espacio en este 
trabajo: 

1. La defensa nacional contra la agresión mil~ar extranjera. 

2. La prevención de la Injerencia extranjera en los asuntos Internos. 

3. La denuncia definitiva de los tratados desiguales. 

4. El logro de I~ dignidad del Estado chino y el establecimiento del control sobre los asuntos 
regionales e Internacionales. 

5. La oposición al Imperialismo y el apoyo al movimiento revolucionarlo Internacional. 

6. La reanexión de Taiwán. 

7. El reordenamlento del sistema internacional en base a los Cinco Principios de la 
Coexistencia Pacifica. 

11. FACTOR IDEOLOGICO 

La polhlca exterior de China está basada en la teoría científica del marxismo-lanlnlsmo y del 
pensamiento de Mao Zedong(33). 

Los estaMos del PCCh aprobados el 6 de diciembre de 1982 por el 'XYN Congreso Nacional 
del PCCh aclara este factor estipulando el marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong 
como guía para la acción del PCCh. Esto significa que la Ideología china está formada 
principalmente por el materialismo dialéctico de Marx, la concepción del imperialismo de Lenin 
y la teoría de las contradicciones de Mao Zedong. Los dirigentes chinos conciben a la revolución 
mundial de acuerdo con la teoría de la lucha de las clases basada en el materialismo dialéctico. 

La polfiica exterior China se lleva a cabo bajo la creencia de que la lucha de las ciases es 
lnevltable en las relaciones internacionales. En otras palabras, China clasifica a todos los 
pueblos y países del mundo por medio del concepto de clases y desarrolla su estrategia y su 
política exterior conforme a la coyuntura y su objetivo (341. 

(33J. Zhou Baoxl. oc!.. Chlila y el Mundo3, Beljlng. Bolllno Informa, 1983, p.T. 

(34). Ayongun Soo,[ "El Estudio de la Polftlca E'1erlor China•), La Colaccl6n de Tesis de Su Sun, Vol. B., 
Seúl, La Univef>ldad de Sunggyunkwan. t9&1, p.473. 
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Una de las contribuciones de Lenin al marxismo es la teoría del imperialismo. Lenin decía 
que el Imperialismo es el resultado inevhable de la lucha colonial por parte de las superpotencias 
caphalistas. China piensa que las victimas del imperialismo deben formar el proletariado 
Internacional y luchar por derrocar a los imperialistas. 

Por lo tanto, China como un régimen comunista tiene por objetivo llevar a cabo la revolución 
mundial de acuerdo con el marxismo-leninismo que hace hincapié en la lucha contra el 
Imperialismo (35). 

Como el leninismo es la estrategia utilizada para arraigar el marxismo en la URSS, el 
pensamiento de Mao Zedong es el producto de la experiencia revolucionaria llevada a cabo por 
la aplicación del marxismo en China. 

Por ende, el pensamiento de Mao Zedong es la Ideología principal de China y sigue sirviendo 
de base de la pol~ica exterior china China insiste en que el pensamiento de Mao Zedong no 
sólo está aplicado muy adecuadamente a la realidad china, sino que también es la ideología 
revolucionarla que tiene un alcance universal y, es además, una contribución al avance del 
marxismo-leninismo (36). 

Lo más Importante del pensamiento de Mao es la teoría de las contradicciones y la estrategia 
revolucionarla mundial (37). Mao Zedong, en su teoría de las contradicciones, habló que la causa 
básica del desarrollo de una cosa no es externa sino interna, y yace en sus contradicciones 
Internas (38). La contradicción comprende el carácter de lo universal y lo particular. Lo universal 
de la contradicción significa que ésta existe en todo el proceso de desarrollo de todas las cosas 
y en el proceso del desarrollo de cada cosa existe un movimiento de elementos opuestos de 
principio a fin. 

(35). Changju La.I La Poiltlcade China J, Seúl, llchogak, 1978, p.118. 

(36). Mhur A. Cohen, "How Original Is Maolsm" Prp!J!MDI rt Ccmmunlsm VrJ.. X. No. 6, octubre de 1961, p.34. 

(37). Ryongun Soo, op. el., p.478. 

(38). Franz Schunnann y Orvlle Schell, op. el., p.53. 
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Por lo que se refiere a lo particular de la contradicción, quedan aún dos puntos que requieren 
de un análisis especial: la contradiceión principal y las contradicciones no principales. Mao 
Zedong tomó como la tarea central luchar por erradicar la contradicción principal(39). De esta 
manera, China clasifica al mundo actual en tres grupos(40): 1). Los paises socialistas que siguen 
desarrollándose. 2). Los paises liberados del colonialismo que siguen desarrollándose. 3). Los 
países capitalistas que siguen atrasándose y cayéndose. 

China piensa que hay cuatro contradicciones en los tres grupos arriba mencionados: 1 ). 
La contradicción entre el campo socialista y el campo imperialista.2). La contradicción entre el 
proletariado y la burguesía en los países capitalistas. 3). La contradicción entre las naciones 
oprimidas y el Imperialismo. 4). Las contradicciones entre países imperialistas y en grupos 
capitalistas monopolistas. 

De acuerdo con esta acotación, Mao Zedong deduce que los distintos tipos de contradic
ciones del mundo contemporáneo están principalmente concentrados en Asia, Africa y América 
Latina. Por lo consiguiente, Mao Zedong desarrolló la teoría de la continuación de la revolución 
para dar soluciones a las contradiceiones, ya sea en el capitalismo o en el socialismo. 

Mao Zedong sostenía que el movimiento revolucionario democrátrico nacional en estas 
zonas y el movimiento revolucionario socialista internacional son las dos grandes corrientes 
históricas de nuestro tiempo. Por otra parte, la característica de la estrategia revolucionaria de 
Mao Z•,dong es 'el poner sitio a una ciudad partiendo del campo' por medio de la formación 
de un frente unido. La aplicación de esta estrategia revolucionaria en la política exterior china 
fué hecha públicamente en 1965 en el articulo titulado '!Viva la Victoria de la Guerra del Pueblo!' 
de Un Piao. Según este artículo, Norteamérica y Europa Occidental son las ciudades del mundo 
y Asia, Alrica y Latinoamérica son las zonas rurales. 

Partiendo de la premisa de que el movimiento revolucionario de las zonas rurales del mundo 
debe constauir una operación de dos etapas, con luchas anti·imperialistas que preceden a una 
revolución socialista, en los últimos años, China ha hecho la lucha contra el lmperlellsmo y el 
social imperialismo de la Unión soviética, el objetivo Inmediato de sus esfuerzos por organizar 
un frente unido internacional (41). 

(39). Sehyun Chung,( El Estudio sobre la Teorfa de la Pollllca Ex!erio< China J. Se!'.J, El Instituto de la Unificación de 
Corea, 1980, p.149. 

(40). Chanju la, op.clt., p.33. 

(41). Fran~ln W. Houn. op.clt., p.26:3. 
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Esto quiere decir que el objetivo de la política exterior es acorralar a los países desarrollados 
en Norteamérica y Europa Occidental por medio de la formación de un frente unido internacional 
con los paises en vías de desarrollo (42). 

Aparte de esta concepción, se encuentra la teoría de la zona intermedia, generalmente 
conocida corno la tesis de los tres mundos. Aunque Mao Zedong no utilizó el término de la 
zona intermedia, al principio expresó su perspectiva mundial en la entrevista con el reportero 
Strong en agosto de 1946 diciendo que existía una vasta zona entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética.(43). Esta perspectiva fue oficialmente anunciada como la zona intermedia en el Buró 
Pol~ico del PCCh en septiembre de 1958. Esta zona está formada por dos zonas intermedias 
que abarca no sólo a los países de Asia, Africa y América Latina sino también e los paises 
capttalistas, excluyendo a los Estados Unidos. 

China considera a los países de la zona intermedia como la fuerza principal de la lucha contra 
el imperialismo y el social imperialismo y trata de exportar la experiencia revolucionaria china. 
Según la teoría de los tres mundos, los Estados Unidos y la Unión Soviética ccnstttuyen el primer 
mundo; fuerzas intermedias corno el Japón, Europa y Canadá integran el segundo mundo y el 
tercer mundo comprende toda ASia, Africa y América Latina. Por supuesto que China pertenece 
al tercer mundo. 

A diferencia de la teoría de las zonas intermedias, la teoría de los tres mundos fué expuesta 
con la declaración de que, como resullado del surgimiento del social imperialismo, el campo 
socialista que había existido durante cierto tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, ha 
fenecido (44). De esta manera, China formuló la teoría de los tres mundos entregando así, una 
poderosa arma ideológica al proletariado internacional, a los países socialistas y a las naciones 
oprimidas en sus mancomunados esfuerzos por formar un frente único y común lo más amplio 
posible en contra de esas dos potencias hegemónicas y de su política guerrera y por impulsar 
el avance de la revolución mundial (45). 

Así, le teoría de las zonas intermedias y la teoría de los tres mundos conforman las bases 
teóricas del frente unido de China con los países de la zona Intermedia o del tercer mundo para 
la lucha contra los Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Por lo que se ha descrito, diremos que el factor ideológico es un elemento muy Influyente 
tanto en la teoría como en la práctica de la política exterior china. 

(42). Wloberg Chal, od,. The Forel¡¡n Relalions of lile Peo¡Jie'& Republlc of China, Capricom Booles, 1972, p.340. 

(-13). Oongson¡¡ Klm. cp. cit., p.~1. 

(44). Franklin w. Houn, op. cit., p.268. 

(45). Ranmln Rlbao, od., La Teorla dal Presldante Mao sobre los Tres Mundos constituye una gran contribución al 
mandsmo4enJnlsmo, Pakln. Ediciones an Lenguas Extranjems, 1977, p.3. 
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111.FACTOR POUTICO INTERNO 

El factor político interno significa la situación de la política interior y la incidencia de las 
personalidades de los dirigentes que toman parte en las decisiones de la política exterior, que 
en un país socialista cerno China se ha caracterizado por el sistema de dirección colectiva del 
Partido o por el liderazgo de un líder; por tanto es importante observar la influencia de la 
estructura del poder del PCCh en la política exterior china. 

A partir de la fundación de la República Popular China a la fecha, la política interna china 
podría caracterizarse por el ciclo de las etapas cambiantes y las estabilizadoras. Las etapas 
cambiantes fUeron dominadas por los líderes radicales como Mao Zedong, Un Piao, la Banda 
de los Cuatro. Las etapas estabilizadoras las centrolaron los líderes moderados como Liu 
Shaoqul, Deng Xiaoping, Zhao Ziyang, Peng Chen. 

Las características de cada etapa se ven en el cuadro de la siguiente página(46). Las primeras 
cuatro etapas(1949-1958) aparecidas en el cuadro fueron controladas principalmente por Mao 
Zedong sin tener graves confrontaciones políticas. Por lo tanto, Mao estableció las líneas 
generales de la política exterior china de acuedo cen su teoría. 

Pero, a partir de la Revolución Cultural hasta la muerte de Mao(1968-1976), la situación de 
la pol~ica Interna fué muy tumultuosa por las luchas del poder entre los líderes radicales y los 
moderados. En fin, a traves de las luchas del poder desarrolladas durante este periodo, los 
líderes moderados cerno Hua Guofeng y Deng Xiaoping tuvieron el éxito de centrolar el Partido. 
Sin duda alguna este resurgimiento de los líderes moderados fUé precipitado por la muerte de 
Zhou Enlai y Mao Zedong en 1976. Como consecuencia de este cambio producido en el 
liderazgo del Partido, hasta hoy día la política exterior china mantiene el carácter pragmátice 
enfatizando en la necesidad de llevar a cabo cen entusiasmo las cuatro modernizaciones. Al 
mismo tiempo, esos líderes tratan de adherirse a la política exterior independiente en la década 
de los ochenta. 

(46). Byung¡un An, op.clt, p.26. 
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• El cic!p de la polfijca interna chjoa • 

Etapas Lideres importantes Pol~icas principales 

Etapas cambiantes Mao Zedong La reforma agraria 
(1949-1953) Uu Shaoqui La alianza con la URSS 

Etapas El primer plan quinquenal 
estabilizadoras (1953-1958) 

(1953-1955) 

Etapas El gran salto adelante 
cambiantes MaoZedong 
(1955-1959) Las comunas populares 

Etapas Uu Shaoqui El ajustamiento económico 
estabilizadoras 

(1959-1966) 
Deng Xiaoping La disputa chino-soviética 

Etapas cambiantes Mao Zedong La revolución cultural 

(1966-1969) 
Un Piao La política exterior anti-soviética 

Etapas Mao Zedong La reconciliación con Estados Unidos 
estabilizadoras 

(1969-1976) Zhou Enlal El incidente de Un Piao 

Hua Guofeng 
Las cuatro modernizaciones 

Etapas prácticas Deng Xlaoping 
(1976-1989) La diplomacia pragmática e 

ZhaoZryang independiente 
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IV. FACTOR ECONOMICO-TECNOLOGICO 

Como mencionamos en nuestra inlroducción, China es uno de los mayores paises del 
mundo tanto por su numerosa población mundial y su territorio de 9.3 millones Km cuadrados 
equivalente a la superficie de toda Europa como por la abundancia de los recursos naturales. 
Estas son las condiciones que facilitan a China a convenirse en una potencia económica. 

Sin embargo, el desarrollo económico en China estaba inmerso en el atraso, en gran parte 
a causa de la destrueción de doce años consecutivos de guerras. Por ejemplo, antes de la 
fundación de la República Popular China en 1949, el porcentaje de la industria era 10% y la 
agricultura y la artesanía 90% aproximadamente. 

Después de fundada la República Popular China, con miras a hacer Ja realidad Ja unificación 
política y lograr una recuperación rápida de la economía nacional, construir el socialismo en 
forma planificada y materializar Ja transformación socialista de la propiedad privada sobre los 
medios de producción, era necesario implantar un sistema estruciural económico centralizado 
y unificado (47). 

La evolución de la economía sociaüsta se divide en cuatro períodos: 

1. PERIODO DE LA COOPERACJON CON LA URSS(1949-1957) 

2. PERIODO DE LA AUTAROUIA (1958-1965) 

3. PERIODO DE LA REVOLUCION CULTURAL (1966-1976) 

4. PERIODO DE LA POLITICA DE APERTURA (1977· A LA FECHA) 

En el períopo de la cooperación con Ja Unión Soviética, China concentró sus esfuerzos en 
la recuperación económica y a Ja vez el establecimiento del sistema económico sociaüsta sobre 
la base en la teoría leninista de que 'Sin una gran industria de alto nivel, es imposible hablar 
de socialismo en general, con mayor razón si se trata de un país campesino'. 

Este primer período se divide en dos partes: la primera parte es de 1949-1952 y la segunda 
1953·1957, a su vez, durante el Primer Plan Quinquenal. En la primera parte de 1949-1952, se 
cumplió la misión histórica de la recuperación económica(4B): por eJemplo, el valor global de la 
producción agrícola experimentó un incremento anual de 14.1 % y el de la producción Industrial 
llegó en 1952 a 34,330 millones de yuanes, un aumento de 144.9% en relación con 1949. 

(47). Uu Suinian y Wu Qungan, Breve Historia de la Economla Socialista de China, Belflng, Beljlng Informa, 1987, 

p.171. 

(48). lbld., pp.00-91. 
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Sin embargo, el nivel industrial chino en 1952, no sólo estaba a la zaga de la URSS de 1928, 
sino también del Primer Plan Quinquenal de los países demócrata populares de Europa 
Oriental(49): por ejemplo, la proporción de la industria moderna en el contexto global de 
producción Industrial y agrícola: China 26%, Unión Soviética 45.2% en 1928, Polonia 65.5% en 
1949, y Checoslovaquia 75% en 1948. 

Entrando en la segunda parte de 1953 - 1957, de acuerdo con la línea general formulada 
por Mao Zedong en el Comité Central del Partido celebrada a fines de 1952, fué solucionado el 
problema de la propiedad, o sea, la transformación de la propiedad privada cap~alista en 
socialista de todo el pueblo y la privada individual en colectiva socialista. Debido a la culminación 
en lo fundamental de la transformación socialista de la agricultura, artesanía e industria y el 
comercio capitalistas, la estructura económica de China experimentó un cambio radical hacia 
el socialismo con la economía de la propiedad socialista de 93%(50). Así se logró el predominio 
absoluto de la propiedad pública. La sustitución de la propiedad privada de los medios de 
producción por la pública socialista capacitó al Estado chino para desarrollar en forma 
planificada y proporcional la economía china. 

En resumidas cuentas, al terminar el primer plan quinquenal en 1957, fa economía china 
logró el crecimiento satisfactorio industrial y agrícola: por ejemplo, el valor global de la 
producción Industrial experimentó un aumento promedio anual de 18% y en el valor global de 
la producción Industrial y agrícola, el promedio de la producción industrial subió del 43.1% en 
1952 a 56.7% en 1957. En este período el esfuerzo por la socialización económica se llevó a 
cabo con éxito con la ayuda soviética en lo económico-técnico-financiero, por lo consiguiente 
el factor económico-tecnológico junto con otros factores determinantes ha intervenido en el 
desarrollo de la política exterior pro-soviética. 

En segundo lugar, a medida que se hicieron tensas las relaciones chino-soviéticas, la 
cooperación entre ambos países se suspendió y China buscó su propio camino de construcción 
económica sin la ayuda extranjera. Este período de fa autarquía abarca de 1958 a 1965. 

En este período, la política interior sa ha correlacionado íntimamente con la dirección de la 
política económica puesto que la ampliación del radio de lucha contra los derechistas también 
afectó directamente a la guía ideológica en el traba) o económico(51 ). Esto se refiere a fa campana 
de crítica retrospectiva de la 'oposición al avance temerario' de 1956(52). 

(49). lbld .. p.108. 

(50). lbld., p.156. 

(51). \bid., p.227. 

(52). ldem. 
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A la 'oposición al avance temerario' se lanzaron sucesivas criticas desde la lucha contra los 
derechistas en 1957. Estas criticas erróneas dieron como resultado inevitable que se infló en el 
trabajo económico, la desviación ideológica de 'izquierda' caracterizada por la ampliación del 
radio de lucha contra los derechistas. las repetidas criticas a la 'oposición al avance temerario' 
y el ansia por obtener resultados inmediatos. 

Bajo este ambiente dentro del PCCh. surgieron el 'gran salto adelante' y la campaña por la 
creación de las comunas populares. Las consignas de 'salto adelante' y 'gran salto adelante• 
fueron aparecidas en la prensa por primera vez a través de un edrtorial de Renmjn Bjbao del 13 
de noviembre de 1957 que decía: 'tras la cooperación agrícola tenemos las condiciones y la 
necesidad de dar un salto adelante en el frente de la prOducción'. 

El mismo periódico en su edrtorial del 2 de febrero de 1958. volvía a declarar: 'Nuestro país 
está encarando una srtuación de un gran salto adelante a escala nacional', es decir las 
construcciones industriales están llamadas a dar un gran sallo adelante, lo mismo que la 
producción agrícola, la cultura, la educación, y la salud pública. 

La 11 Sesión del VIII Congreso Nacional del PCCh anunció que se encontraba en una gran 
era qua •un día equivale a veinte años•, llamó a erradicar el fetchismo y emancipar la ment~ y 
exhor1ó a cumplir con anticipación la meta de superar a Inglaterra y alcanzar a Estados Unidos 
(53). En tales circunstancias, la campaña del •gran salto adelante' comenzó a desplegarse 
rápidamente en lados los frentes del país acompañada por la fijación de índices demasiado 
altos. el dictado de órdenes arbitrarias, y el viento de ' comunización', los cuales cundían por 
todo el país sin freno agravando Ja srtuación(54). 

En agosto de 1958, Mao Zedong expresó las ventajas de las 'comunas populares'. Según 
él, la ventaja consistía en que combinaban la industria, la agricultura, el comercio, la educaci6n 
y asuntos militares, facilitando así la tarea de dirección¡ss¡. Mao creía en aquel momento que 
la 'comuna popular" pedía ejercer un mayor grado de la propiedad pública sobre los medios 
de producción y podía acelerar el desarrollo agrícola y crear en el campo las condiciones para 
la transición al comunismo. En base al pensamiento de Mao, la resolución referente a la creación 
de las 'comunas populares' en el campo fue tomada en la reunión del Comrté Central del PCCh 
en Beidaihe en agosto de 1958. 

(53). lbld .• p.230. 

(54). ldcm. 

(55). Sobro las venta¡as de las comunas populares. véase Patrick Tisster, China; Transformaciones Rurales y 
Desarrollo SoclalJs~. México, Siglo Veintiuno edltor&.1, 1979, pp.67-68. 
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La nueva estrategia preveé la movilización de una mano de obra rural tradicionalmente 
subexplotada (56). Así la reunión de Beidaihe fue un importante punto de viraje en el curso del 
desarrollo económico chino. Desde ahí, iban a desbordarse sin freno errores de 'izquierda' 
caracterizados principalmente por trazar metas inaccesibles(57). Como consecuencia del fraca
so del 'gran salto adelante' y las •comunas populares' por sus carácteres radicales y los 
desastres naturales, la economía china sufrió el retraso con el Producto Interno Bruto de 720 
millones de dólares en 1961 que fue similar al de 1955 (58). 

Bajo esta dura situación, se produjo el cambio en el liderazgo del PCCh por los líderes 
moderados encabezados por Liu Shaoqui a principios de la década de los sesenta, cuyos 
planteamientos dieron menos importancia a las 'comunas populares' y le otorgaron una 
prioridad mucho más alta al 'experto' (el trabajo corriente, en particular el dominio científico y 
técnico) que al 'rojo' Oa política, la idl'Ología) orientando sus esfuerzos económicos hacia el 
desarrollo de la agricultura y la industria i!9era. 

Gracias al cambio ya mencionado arriba, 'a recuperación económica fue producida én el 
período de 1960 a 1965(59): por ejemplo. cc.,,o&•ando con 1957 el valor global de la producción 
industrial y agrícola aumentó en un 59% : el<:!~ la producción agrícola 10% y el de la Industrial 
98%. La relación entre el valor de la producción ;ndustrial y el de la agrícola pasó 4:1en1960 
a 2:1 en 1965, aproximadamente más o menos a las necesidades objetivas del desarrollo 
industrial y agrícola de entonces en China. 

En fin, durante el período de 1958 a 1965, la economía china logró aún éxitos deseables 
adquiriendo una basa preliminar material y técnica para instituir un sistema industrial yun sistema 
de economía nacional independiente a pesar de graves reveses sufridos. En este período, por 
el carácter de la política económica de la autarquía, el factor económico-tecnológico no tuvo 
mayor incidencia en la toma de decisión de la política exterior china. 

(56). l1Jcien Blanco, op. cit., p.220. 

(57). Uu Sulnlan y Wu Quogan, op. cll., p.236. 

(58). Songwon Klm, ¡ El EslUdlo de los Faeton!t Detennlnanleo de la Polftlca Exterior de China hacia la Unlón 
Sov*Jca (,la Unlverlldad Yongnam, 1964, p29. 

(59). Uu Sulnlan y Wu Qungan, op. cll., p.314. 
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En tercer lugar, la 'revolución cultural', iniciada en 1966 por Mao Zedong con el argumento 
de purificar a los contrarevolucionarios dentro del Partido, provocó extremados reveses y 
pérdidas a la economía china (60) : por ejemplo, en 1967, el valor global de la producción 
industrial y agrícola sumó 210,450 millones de yuanes, 10% menos que el del año anterior, y 
en 1968 llegó a 201,530 millones de yuanes reduciéndose en 4.2% frente al año precedente y 
alcanzando sólo al 86.6% del de 1966. De esas sumas, el de la producción agrícola fue de 
65, 100 millones de yuanes en 1967, un aumento muy flojo en comparación con el año anterior, 
y de 63,500 millones en 1968, una caída de 2.5% contra el año anterior, o sea 99% del de 1966. 
El de la producción Industrial totalizó 145,350 millones de yuanes en 1967, un descenso de 14% 
en relación at año precedente, y 138,030 millones en 1968, una rebaja de 5% sobre el año 
anterior y sólo 81.8% del de 1966. 

Como se senala en las cifras arriba mencionadas, al iniciar la 'revolución cultural", la 
economía china empezó a deteriorarse drásticamente con tres grandes altibajos(61): el primero 
fue que la excelente situación de desarrollo impetuoso en la primera mitad de 1966 cayó a plomo 
a causa de la destrucción en vasta escala en los subsiguientes dos años; el segundo cubrió el 
periódo de 1969·1974 en que tras reajustes de la economía que comenzaba a recuperarse y 
desarrollarse, sufrió en 1974 otro revés y el tercero consistió en que la economía nacional que 
mejoró tras un reajuste en 1975 fue seriamente minada en 1976 debido al movimiento de 
'contraataque al viento derechista destinado a revocar las decisiones justas'. 

La perturbación de los seguidores de Mao Zedong y el impacto de magnitud nacional 
ejercido por los errores de la "izquierda' acarrearon a la construcción económica del país graves 
y desastrosos efectos(s21: Por ejemplo, en el valor global de la producción industrial y agrícola, 
de 1966 a 1976, el de la industria pesada se elevó de 32.7% a 38.9%, el da la agrícola pasó de 
35.9% a 30.4%, y el de la ligera de 31.4% a 30.7%. 

Durante la segunda mitad de los sesenta, el factor económico-tecnológico no intervino con 
mucha importancia en la política exterior por la situación conflictiva en el interior del Partido. 
Pero el deterioro económico hizo a los líderes chinos pensar en establecer contactos más 
cercanos con los países capitalistas por lo cual a partir de la década de los setenta la economía 
china voMó a caminar hacia la recuperación. De aquí volvió a surgir la importancia del factor 
económico-tecnológico en la formulación de la políUca exterior china por la necesidad de traer 
recursos financiero·tecnol6gico. 

(60). lbld., pp.342-357. 

(61). lbld., pp.409410. 

(62).ldem 
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Finalmente, la muerte de Mao Zedong en 1976 causó gran cambio en la dirección de la 
economía china. Los líderes moderados encabezados por Deng Xiaoping aprendieron las 
lecciones de las experiencias de que la política económica de la autarqía ha revelado el lfmtte 
insuperable para el desarrollo económico y por ello no hubo otra manera que ampliar los lazos 
cooperativos con los paises desarrollados. Por esa necesidad decidieron tomar la poiftica de 
apertura como la línea general para conseguir las experiencias y técnicas avanzadas de todo 
el mundo. 

Sobre todo, la polftíca de apertura ha sido imprescindible para la realización de las 'cuatro 
modernizaciones • que fué designado como tarea general en el nuevo período de desarrollo 
'convertir a china en poderoso país socialista con una agricultura, una industria, una defensa 
nacional y una ciencia y tecnología modernas• en la Primera Sesión de la V Asamblea Popular 
Nacional en 1978. · 

Aquí, lo imp°"ante en el orden de las 'cuatro modernizaciones• es que la agricultura y la 
industria están puestos en los primeros dos lugares. Esto es probablemente lo más significativo 
hasta ahora del compromiso chino al desarrollo económico y al mismo tiempo que el desarrollo 
económico es una de las metas importantes de China(63). 

El proyecto de las •cuatro modernizaciones'preven que para el fin del siglo, China llegaría 
a ser un país de alto rendimiento agrícola en el mundo, mientras muchas provincias alcanzarían 
y superarían en materia de nivel Industrial a algunos países europeos Industrialmente desarro
llados; debía realizarse al máximo de la mecanización y electrificación en la producción agrícola, 
la automatización en la parte principal de la producción industrial y lograr alta velocidad en los 
servicios de transporte; los diversos Indices técnicos·económicos debían aproximarse al nivel 
avanzado mundial, alcanzarlo o superarlo(&<). 

De llevarse a cabo las •cuatro moderaciones• éxttosamente, es indudable que China va a 
lograr gran desarrollo económico. Esto llevarla a China a desempeñar un papel Importante con 
una potencia indiscutible en el escenario Internacional. No cabe duda de que la política de 
apertura pone la alta prioridad al factor económico-tecnológico en la formación de la polfüca 
exterior china 

En conclución, puede decirse que durante todo el período transcurrido desde su fundación 
hasta la fecha, el factor económico-tecnológico ha ejercido gran influencia en la formulación de 
la política exterior china, con excepción de los momentos del •gran salto adelante• y el de la 
•revolución cultural'. 

(63). Paul Kennedy, The Risa and Fall ol !he Great Powers. New Yort, Vlntage Books, 1969, p.454. 

(64). Uu Sulnlan y Wu Oungan, op. cit., p.43(. 
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V. FACTOR OE SEGURIDAD MILITAR 

La consideración de la seguridad militar reviste una mayor importancia entre los factores 
determinantes en la toma de decisiones de la política extertor china (65). debido a la vinculación 
que liene can el ámbito internacional • condición externa para la supervivencia • en contra 
posición con el factor económica-tecnológico, que es la condición interna. Las razones por las 
cuales China da la mayor importancia en este factor son las siguientes: 

En primer lugar, desde el punto de vista de la ubicación y las condiciones geográficas de 
China, no existe una frontera definida por su propia geografia natural, excepto los ríos de Yalu 
y Amur (66¡. En otras palabras, esto significa que no existe un lugar o sitio naturalmente formado 
para la defensa territorial. A este respecto cabe señalar, en especial, el caso de Manchuria y 
su complejo industrial que fué en buena medida campo de batalla y es la sonda desde donde 
fácilmente se puede realizar el ataque exterior en caso de guerra. 

Por lo tanto, las acciones militares emprendidas por China desde la fundación de la 
República Popular China como son: la participación en la guerra coreana, el confticto militar 
sino-indio de octubre de 1962 y la confrontación frontertza sino-soviética en marzo de 1969 
fueron realizadas por el miedo a una posible invasión extranjera en la zona fronteriza vulnerable 
o cuando la amenaza de invasión y la del derrocamiento parecla muy probable debido a las 
tensiones político-económicas internas (67). 

En segundo lugar, hay también otro temor. China es un país dividido, y está siempre 
consciente de la posibilidad de una Intrusión súbita por parte de Taiwán en un momento en 
que China se encuentre en situaciones turbulentas e inestables. Si bien tal posibilidad se ha 
tornado cada vez más incierta ante el incremento del poder chino y el mantenimiento de las 
buenas relaciones chino-estadounidenses; mientras Taiwán siga teniendo como finalidad 
recuperar el continente chino, constituye una fuente amenazadora 

(65). A. Ooak Bamett, op. e~. p. 2S4. 

(661. Allen S. Whltlng, "Forelgn Pollcy ol Comunlst China·, en Roy C. Macrldls, ed., Forelgn Pollcy In World Pollllcs, 
New York, Prentlce-Hall, Englewood C\ltfs, 1976, p.230. 

(67). lbld .. p.232. 
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En tercer lugar, los dirigentes chinos reconocen la inferioridad de su poder militar producida 
tanto por la falta de la tecnología militar como por la insuficiencia de armamentos nucleares 
frente a las superpotencias y por lo tanto, hacen hincapié en la dimensión de la seguridad 
militar en el proceso de decisión de la política ex1erior(68J. A la vista de las condiciones 
geográficas, la mayor amenaza contra la seguridad china seria el ataque estratégico, incluso 
con el uso de las armas nucleares de las superpotencias. En consecuencia las relaciones con 
las superpotencias revisten una gran importancia. 

La experiencia histórica más reciente presenta a Japón, Estados Unidos y la Unión Soviética 
como los enemigos más importantes, según se presentaron ciertas coyunturas mundiales: la 
invasión japonesa en la década de los treinta y parte de la de los cuarenta: los Estados Unidos 
en el período de la guerra fría y la Unión Soviética despúes del conflicto fronterizo en 1969. 
Hoy en día, China piensa que los Estados Unidos y Japón pueden ser los países de contensión 
para la amenaza soviética contra su seguridad nacional. 

En resumen, las invasiones ex1ranjeras y los conflictos fronterizos, sufridos por China en 
las últimas épocas han causado una preocupación permanente que le otorga una alta priori
dad en la formulación de la política exterior al factor de seguridad mil~ar. 

(68). Yongtae Klm, ( 1.aPolhlcaExlerla<China"), Le ColecclóndeTeslsdela Tercera Academia Milt.ardelE/érclto, 
Vol. IX, 1979, p.206. 
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SEGUNDA PARTE: ANALISIS DE LAS FUNCIONES DE LOS FACTORES DETERMINANTES 
EN EL PROCESO DE LA FORMULACION DE LA POLITICA EXTERIOR CHINA 

En la primera parte de este trabajo se acometió la tarea de explicar los cincc factores que, 
a nuestro juicio, son determinantes en la formulación de la política exterior china. Procederemos 
ahora a la segunda parte, en la que se hará el análisis sobre el papel jugado por éstos, 
destacando además, la importancia comparativa que cada uno de ellos ha tenido en las 
diferentes etapas seguidas por la política exterior. 

l. ANALISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA POLITICA EXTERIOR PRO·SOVIETICA Y 
ANTI-NORTEAMERICANA (1949-1959) 

Inmediatamente después de la segunda guerra mundial, los Estados Unidos y la Unión 
Soviética dominaron el sistema internacional que fue caracterizado por la bipolaridad generali
zada. Bajo este sistema internacional bipolarizado, China tuvo que optar por una vía acorde 
con los lineamientos impulsados por la guerra fría, alineándose ccn la Unión Sovíetica, ·acción 
que le da a la diplomacia china un carácter dual: amistad hacia la Unión Soviética y hostilidad 
hacia los Estados Unidos(69). 

La política exterior de China en este período puede dividirse en tres etapas: Una primera 
etapa de 1949-1952 caracterizada por la alianza incondicional con la Unión Soviética. En la 
segunda etapa de 1953-1955, China paso a paso comenzó por autofirmar su diplomacia en el 
escenario internacional, destacnádose su participación en la Conferencia de Bandung. Este 
fué el período dominado por la coexistencia pacífica. En la tercera etapa de 1956-1959, ocurrió 
el estallido de la disputa chino-soviética, el cambio más inusitado de la pomica exterior soviética 
que a partir de entonces rompió la alianza incondicional con la Unión Soviética, acrecentándose 
el desacuerdo entre ambos países. 

1 La etapa de la alianza incondicional con la Unión Soyiética (1949-1952) 

A pesar de que la Unión Soviética continuaba manteniendo relaciones diplomáticas con los 
nacionalistas chinos para asegurar sus especiales derechos económicos en Sinklang, los 
comunistas chinos nunca pusieron en duda la importancia de la alianza con la Unión Soviética 
antes de tomar el poder en 1949. Los dirigentes de la revolución china cedieron claramente el 
compromiso de aceptar la jefatura soviética. 

(69). Franz Churmann y Orvllle Schell, op. el. p.325. 
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Una de las man~estaciones más imponantes de este empeño, fue hecha públicamente en 
noviembre de 1948 por Uu Shaochi en su anículo 'Acerca del Internacionalismo y el Naciona
lismo'. Uu puso de manifiesto el apoyo inequívoco de los comunistas chinos al concepto mundial 
de los dirigentes soviéticos y a su política internacional, diciendo que 'Los comunistas estarían 
traicionando al proletariado y al comunismo, haciéndoles el juego a los imperialistas de todo el 
mundo, conviniéndose en sus peones, si después de que su propia nación ha sido liberada de 
la opresión imperialista, los comunistas ... rechazaran la unidad internacional del proletariado y 
de los trabajadores y ... se opusieran a la Unión Soviética(70). 

La determinación china de la alianza incondicional con la Unión Soviética salió a la superficie 
defin~ivamente luego de la concertación del Tratado de la Alianza, Amistad y Ayuda Mutua en 
febrero de 1950. La política exterior china en esta etapa se analizaría en atención a cuatro 
aspectos principales: 1 ). La ideología y la afinidad de perspectivas compartidas por los dirigentes 
de ambos países, 2). La política interna que necesitaba de consolidar al naciente régimen 
comunista, 3). Las necesidades del desarrollo económico y 4). La seguridad nacional. 

En relación con la ideología, la perspectiva básica mundial de los comunistas chinos, es un 
concepto basado fundamentalmente en la lucha de clases. En esta lucha de clases, la distancia 
existente entre los revolucionarios y los reaccionarios es fundamentalmente insawable. En 
consecuencia, si la lucha entre el campesino y el terrateniente es inevitable, también lo es la 
lucha entre comunistas y nacionalistas y en una escala mundial entre la Unión Soviética y las 
potencias imperialistas(71). 

Esta perspectiva refleja un punto de vista sobre la guerra fría en el pensamiento de los 
comunistas chinos. De tal manera, el mundo entero es considerado como un escenario de la 
lucha de clases(72), en el que la Unión Soviética aparece como el país líder de esta lucha de 
clases a escala mundial. 

A través de esta visión, Mao Zedong proclamó su doctrina de 'lomar partido' en un ensayo 
titulado 'Sobre la Dictadura Democrática Popular' en conmemoración del vigésimo octavo 
aniversario del PCCh publicado el 30 de junio de 1949: 'Les salvas de los cañones de la 
Revolución·de Octubre nos trajeron el marxismo·lenlnismo'. 

(70), lbld., pp.361~. 

(71). lbld., p.338. 

(72). WDllam l. Griffilh, Cold War and Coexlstence: Rusia, China and the Unltod States, New York, Prentlce·Hall, 
Englewood Olffs, 1971, p.49. 
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La Revolución de Octubre ayudó a los líderes de China, así como a los de la tierra entera, a 
adoptar la concepción proletaria del mundo como instrumento para estudiar el destino de su 
país y para reconsiderar sus propios problemas. Seguir el camino de los recursos: tal fue la 
conclusión .... En el plano internacional, unirnos en una lucha común con las naciones del mundo 
que nos traten en pie de igualdad y con los pueblos de todos los países. Esto significa aliarnos 
con la Unión Soviética, can las Democracias Populares y con el proletariado y las amplias masas 
populares de todos los demás países para formar un frente único internacional .... Las experien· 
cias acumuladas muestran que todos los chinos sin excepción tienen que ponerse del lado del 
imperialismo , o del lado del socialismo. No es posible cabalgar sobre una tapia entre los dos, 
ni existe un tercer camlno .... Pertenecemos al frente anti-imperialista encabezado por la Unión 
Soviética y para obtener una verdadera ayuda amistosa, sólo podemos dirigirnos a este lado y 
no al lado del frente imperialista.(73). 

De esta manera, la dirección china subrayaba el papel que tenía la Unión Soviética en el 
movimiento comunista internacional. Empero, tal apreciación debe ser cuidadosamente inter· 
pretada. Para los chinos, 'ponerse de un lado" no significa de ninguna manera 'depender del 
todo', ni mucho menos renunciar a la independencia(74). 

En segundo lugar, la política interna fue el otro determinante de la diplomacia pro-soviética 
y anti-norteamericana en el sentido de que hubo entonces la necesidad de consolidar el régimen 
recientemente establecido en base al comunismo. 

Cuando los comunistas chinos fundaron su gobierno en 1949, tenían por objetivo de política 
interna la construcción del 'gran país socialista' mediante la erradicación del feudalismo, el 
colonialismo y el imperialismo junto con el derrocamiento de los contrarevolucionarios y los 
elementos remanentes de las tropas nacionalistas(7s). 

Para lograr estos propósitos, los líderes chinos necesttában el apoyo soviético tanto para la 
consolidación del régimen como para la aceleración del camino revolucionario con menos 
dificultades.Por tanto , hubo necesidad de plantear incesantemente la presencia de países 
enemigos con el fin de afianzar la legitimidad de su régimen(76). 

{73). Textos Escogidos de Mao Ts.etung, primera edición, Pekín, Edlckmes en Lenguas Extran)eras, 1976, 
pp.391-396. 

(74). Zhou Baoxl, ed .. Chlna y el Mundo 7, op.clt., p.10. 

(75). A. Doak Bamett, Uncertaln Passage: Transltlonto the Post·Mao Era. Washlng1on. O.C.,The Brooktngs lnstltutlon, 
1974, p.246. 

(76). Wharyong Klm, op. cit., p.149. 
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Debido a esta necesidad, cobran importancia la amenaza estadounidense y Japonesa contra 
la seguridad nacional, argumentos con los que se justificaron las medidas en contra de los 
antirevolucionarios, los burgueses y los intelectuales. 

En lo relativo al desarrollo económico y su vinculación con la alianza soviética, debe tenerse 
en cuenta que al tener la victoria de la guerra civil en China, a causa de la destrucción de doce 
años consecutivos de guerras, la producción industrial y agrícola y la capacidad de transporte 
habían sido gravemente deterioradas(77). Asimismo en 1949, desafortunadamente tuvo lugar 
una grave inundación, que según estadísticas de entonces, anegó B millones de hectáreas de 
tierras cultivadas y damnificó a unos 40 millones de habitantes(7B). 

Aunado a tales calamidades surgieron acciones especulativas aprovechándose de las 
dificultades financieras y económicas del país y la grave escasez de materiales en las ciudades, 
que acaparaban cereales, telas de algodón y otros productos que entonces eran vttales. Este 
afán de lucro ponía más de relieve las condiciones de atraso de la economía china. Por lo 
consiguiente, la tarea urgente para el gobierno chino era recuperar la normalidad de la vida 
económica cuanto antes. 

Impulsados por la necesidad de rehabilitar la economía y a pesar de falta de experiencia en 
esta rama, los comunistas chinos desde un principio se avocaron a lanzar un grandioso 
programa de expansión económica(7S). El modelo de desarrollo económico más inmediato era 
el de la Unión Soviética, el único país dispuesto a prestar ayuda económica y financiera. 
Consecuentemente, la Unión Soviética fue el modelo general que exigía la rápida expansión 
de la industria pesada mediante los ahorros tomados de la agricultura¡eo¡. 

Finalmente, respecto a la seguridad militar merece apuntarse que a partir de la victoria 
lograda por los comunistas chinos en la guerra civil, el gobierno Nacionalista establecido en 
Taiwán ha constituido siempre una amenaza agravada por el apoyo de Estados Unidos, país 
que detentaba entonces el monopolio de las armas nucleares y fué el artífice de un sistema de 
alianzas que construyó un anillo de bases militares alrededor ?el continente euroasiático. 

(77). Uu Sulnlan yWu Cungan, ed.,op.cft., p.16. 

(781. lbld .. p.18. 

(75). T.J. Hughes y D.E.T. Luard, La China Po,,Uar y Su Económla, México, Folldo de Cullura Económica, 196&, 
pp.3646. 

(BO). Franz Schurmann y Orvile ScMll. op. clt, p.273. 
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Estas circunstancias impulsaron a los líderes chinos a buscar una alianza completa con la 
Unión Soviética, con la esperanza de que ésta pudiera darle la protección contra cualquier 
amenaza extranjera. La primera visita que Mao Zedong realizó a la Unión Soviética en diciembre 
de 1949 fue motivada principalmente por esta esperanza y se contrataron importantes conve
nios entre China y la Unión Soviética1a11. De esta manera, China logró un mecanismo de 
seguridad garantizado por el Tratado de Amistad, Alianza y Ayuda Mutua con duración de treinta 
años a partir de febrero de 1950. 

Por medio de este tratado, ambos países se pusieron de acuerdo en que si cualquiera de 
los dos aliados fuera 'atacado por Japón o cualquier Estado aliado a él' Qa última frase se refería 
claramente a los Estados Unidos), el otro socio 'prestaría inmediatamente ayuda militar y de 
otra clase, por todos los medios a su disposición'. La guerra coreana que estalló en junio de 
1950, unos meses después de este tratado, fue el primer acontecimiento que podía servir de 
prueba verdadera de la alianza chino-soviética. 

La guerra coreana permitió a los Estados Unidos mandar sus tropas a territorio coreano y 
desplegar la séptima flota en los estrechos de Taiwán, con el fin de contener la expansión 
comunista en Asia. Así se construyó un cerco alrededor de China, acciones que los dirigentes 
chinos interpretaron como una medida protectora para el gobierno Nacionalista y a la vez como 
una amenaza real contra su seguridad nacional¡a21. 

Más adelante, China empezó a preocuparse por el posible fracaso del régimen comunista 
de Corea del Norte en la medida en que la guerra coreana seguía prolongándose , pues ello 
podría significar la apertura de un flanco que amenazaría su seguridad dada su cercanía 
geográfica con Corea del Norte. 

Ante tal contingencia China decidió, en octubre de 1950, participar en el conflicto coreano, 
acción fundada en las siguientes razones: 

(1 ). China no podía rehusarse a la demanda soviética en los términos del acuerdo con el 
tratado chino-soviético. De esta manera , China quiso expresar explíc~amente su voluntad de 
aceptar el liderazgo de Stalin(83). 

(2). China sentía la necesidad de proteger su seguridad nacional en la medida en que el 
frente de la guerra coreana se acercaba hasta Manchuria(84). 

(81). Sob<e otros convenios flnnadoa en aquel momenlo enlre China y la Unión Sovléllca, Véa5'> Fnmz Schurmann 
y Orvlla Schell, op. cit., pp. 363-365. 

(82). Allen S. Whlting, China Crosses lhoYalu: The Decislon 10 Enle<Ko<ean War, New York,MacMBlan, 1980, p.53. 

(83). Resumen del seminario ptJiilcado an Chynganq libo el 22 de Junio de 1989. 

(84). llongslk Pak, J '1..a Pol~lca Exterior China' ). La Coleccl6n de Tesis Songgok, Tomo 111: Sea, La Aaociacl6n 
CU!ural-Académlca Songgoi<, 1973, p.333. 
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(3). China neces~aba aprovechar la tensión producida por la participación en la guerra 
coreana para consolidar la integración polfüca interna y también llevar a cabo la pureza de les 
reacclonarios1ss1. 

(4). China quiso prevenir la unificación de la península coreana, tanto por la República de 
Corea, como por las fuerzas de las Naciones Unidas(86). 

Si bien por un lado, China demostró su voluntad de respetar la alianza militar tanto con la 
Unión Soviética como con Corea del Norte logrando a cambio la ayuda económica y militar de 
la Unión Soviética1e11, por otro, sufrió la pérdida de vidas de considerables números y al mismo 
tiempo retrasó su economía por un período aproximado de tres años¡ea¡, manteniendo además 
las relaciones rivales con los Estados Unidos hasta la década de los setenta en que dejó de ser 
calificada como nación intervencionista (89). 

Sintetizado todo lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que los determinantes más 
importantes en esta etapa fueron la consideración sobre la vulnerabilidad de su seguridad que 
obligó a China 'ponerse de un lado' de la Unión Soviética ante la creciente amenaza norteame· 
ricana y el factor ideológico que la llevó a hacer hincapié en la lucha contra el imperialismo. 
Por supuesto que el factor político interno que tenía como objetivo consolidar el régimen 
comunista y el factor económico·tecnológico que servía de base para la rehabilitación econó
mica china funcionaron interrelacionados. 

(65). Resumen del seminario publlcado en Chyngang l!bo 9' 22 de junio de 1989. 

(ee). Harold C. Hlnton, ecl., The people's Republlc ol China: A handbook, Boulder, Colorado, Westvlew Press, 1979, 
p.374. 

(87). Chang/u La,( La Polftlca Exterior China). Seúl, llchogak, 1983, p 65. 

(88). Harold C. Hlnton. ecl., op. ch., p.374. 

(89). Aoderíck Macfarquhar, Sino-American Relatlons: 1949-1971, NewYork, Praeger Publlshers, 1972, p.78 . 
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2 La etapa de la diplomacia de la coexistencia pacífica (1953-1955) 

La alianza chino-soviética bajo la dirección de Stalin se mantuvo firme y se conservó 
cuidadosamente una postura gubernamental de unidad monolnica y la cooperación entusiasta 
en los primeros años de la existencia de la República Popular China. Por ende, los líderes chinos 
jamás disputaron a Stalin su primacía como líder indiscutible en el campo comunista y 
admitieron el liderazgo soviético en el movimiento comunista internacional(OO). 

No obstante, a la muerte de Stalin en marzo de 1953, se produjo el primer momento crítico 
en las relaciones diplomáticas entre China y la Unión Soviética, debido a Ja política anti-Stalinista 
de Jruschiov que provocó molestias para Mao Zedong, lo cual llevó a la Unión Soviética a tratar 
de calmar los ánimos. 

Luego de haber consolidado su posición contra Malenkov a finales del verano de 1954, 
Jruschiov realizó la primera visita oficial a China en septiembre de 1954. En esa ocación se 
refirió a China como una 'gran potencia" y declaró que "después de Ja Gran Revolución 
Socialista de Octubre, la victoria de la revolución popular china es un acontecimiento de 
'inmenso" significado para los "pueblos de Asia"l9t). 

Durante esta visita , la Unión Soviética expresó el acuerdo de venta a China de todas las 
acciones de las compañías que habián pertenecido a ambos paises, así como la devolución del 
Puerto Arturo y Dallen al control exclusivo chino para fines de 1955. Asimismo anunció un 
préstamo soviético de 130 millones de dólares y acordó cooperar en la construcción del 
ferrocarril que unía e China con la Unión Soviética a través de Sinkiang. Hubo también dos 
declaraciones conjuntas de gran importancia, donde se reiteró el apoyo a todas las metas del 
gobierno chino incluida la recuperación de Taiwán. 

Ante esta actitud favorable, los chinos prestaron pleno apoyo a la poh\ica soviética y 
mantuvieron su reconocimiento a la Unión Soviética como país líder del campo socialista Es 
evidente que la liquidación de los derechos especiales soviéticos en China fuá una señal de 
mayor Importancia para el cambio cualitativo en las relaciones chino-soviéticas. Bajo esta 
circunstancia cordial producida por la visita de Jruschiov, China se atrevió a tener una mayor 
iniciativa en los asuntos concernientes al bloque comunista. Este fué sin duda el cambio de 
mayor magnitud habido en la política exterior china después de la muerte de Stalin. En otras 
palabras, China empezó a cambiar la perspectiva básica mundial que había mantenido durante 
los primeros años de su alianza incondicional con la Unión Soviética. 

(90). Changju La, op.ch., p.68. 

(91). Franz Schurmann yOrville Schell, op. ch., p.368. 
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Como consecuencia, China empezó a buscar la manera de formar un frente unido 
internacional con todos los países que pudieran cooperar con su país para defenderse de la 
amenaza norteamericana. Para ello, los comunistas chinos pensaron que la formación de un 
frente unido con los países de Asia, A frica y América Latina podría obligar al 'imperialismo 
yanqui' a dispersar sus fuerzas armadas y hacer menor la presión contra China. Por esta razón 
se hicieron esfuerzos por acercarse a todos estos paises creando así el frente unido integrado 
tanlo por los países socialistas como por los capitalistas subdesarrollados dirigido en contra 
del imperialismo(92). 

Este esfuerzo chino culminó con con la adopción de losCinco Principios de Coexistencia 
Pacifica en la ·conferencia de Bandung'celebrada entre el 16 y 24 de abril de 1955. Esta reunión 
fue un foro interr.acional importante para la diplomacia china(9Jl y la adopción de los Cinco 
Principios de Coexistencia Pacífica constituyó un gran éxito diplomática. Esta victoria posee 
además otro significado: China pudo por primera vez desarrollar relaciones amistosas con 
muchos países de Asia, Africa y América Latina al margen de la Unión Soviética(94). 

Sin embargo, cautelosamente los chinos tralaron de evitar un posible conflicto con la Unión 
Soviética sobre el despliegue diplomático Bandung, haciendo hincapié en que las posiciones 
adoptadas ante estos países eran contribuciones a todo el campo socialista(95). Como parte 
de la estrategia seguida en la Conferencia de Bandung, Zhou Enlai dijo que: • El gran pueblo 
chino no quiere el conflicto con Estados Unidos y espera las resoluciones pacíficas de los 
conflictos internacionales(96J.' De acuerdo con la declaración arriba mencionada, el primero de 
agosto de 1955 se realizó la primera conversación a nivel de embajadores entre China y Estados 
Unidos en Ginebra(97). 

(92}. Graclela Arroyo Pichardo, ·tas relaciones lntemacionales en la praxis de los paises soclallstasM, ~ 
!n1ernacfQoales UNAM, Centro de Relaciones Internacionales, Vol. XI, No. 31, Enero-Marzo 1984. p.14B. 

(93). Dalchung Kim y Roben A. Scalpino, [ EJ Comunismo Asiático: la continuidad y translción J, primera edlclón, 
Seúl. Bubmoonsa, 1989, p.484. 

(94). ChongNook Chung. (la Nueva China¡, SeUl, la Universidad Nacional de SeUI, 1982, p.127. 

(95). Chongwook Chung, op. cit .. pp. 127-126. 

(96). SehyunChung, op. cit., p.198. 

{97). Las conversaciones entre Ja Repúbfica Popl.Jar China y los Estados Unidos se realizaron en un total de 136 
reuniones a lo largo de quince ai\os a partir del to. de agosto de 1953. las conYersaciones se Interrumpieron en 
1970. Véase, Chen Jln, ed., Cronologla de la República PoptAar China 1949·1965, Beijlng, Ediciones en Lenguas 
Extranjeras, 1986, p.15. 
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El desarrollo de una pol~ica exterior más flexible fundada en los Cinco Principios de 
Coexistencia Pacífica tuvieron sus efectos en la situación interna. Permitió el éxito de las 
campañas de los "tres Anti' (anti-corrupción, anti-despilfarro y anti-burocracia) contra la gran 
masa de los funcionarios de los 'cinco Anti' (el soborno, la evación de impuestos, el fraude, el 
robo de propiedades del Estado y el robo de información económica del Estado) lo cual redundó 
en el crecimiento económico previsto en el Primer Plan Quinquenal para el Desarrollo de la 
Economía Nacional (1953-1957). 

China necesitaba un ámbito internacional pacifico para poder concentrar la atención y los 
recursos disponibles a la puesta en marcha de este plan económico, el que seguía el modelo 
del primer plan soviético, de un cuarto de siglo antes: colectivización y prioridad a la industria 
pesada(9BJ. 

De lo anterior se desprende la incidencia de los factores básicos que motivaron a China a 
salir sin mayor conflicto de la alianza incondicional con la Unión Soviética y empezar a 
desarrollar una diplomácia flexible sustentada en la política de la coexistencia pacífica. En 
síntesis, los factores económico y de seguridad fueron predominantes en esta etapa en virtud 
de que China intentaba hacer pacífico el ambiente internacional para la realización exitosa del 
primer plan quinquenal, buscando acercarse a los países no alineados con el propósito de 
contener el creciente cerco militar estadounidense. 

3 La etapa de la disputa inicial con la Unión Soyiética (1956-1959) 

A partir de 1956 la antes muy estrecha alianza entre China y la Unión Soviética fuá turnando 
en un proceso de mutuas acusaciones y cierta animosidad. El inicio de la disputa de las 
relaciones bilaterales se dió con el Vigésimo Congreso del PCUS en febrero de 1956. La causa 
de tales desacuerdos fueron las posiciones externadas en relación con el culto a Stalin y la 
posibilidad de "transiciones pacíficas' hacia el socialismo(99J. 

La disputa chino-soviética parece haberse derivado del propósito chino de frenar una 
desviación del socialismo revolucionario practicada por la Unión Soviética, la cual, en opinión 
de China, llevó a Jruschiov y a los entonces jefes soviéticos a abandonar ef internacionalismo 
proletario. Sin embargo, a pesar de todo, la disputa chino-soviética no llegó aún a la ruptura 
total de la alianza, puesto que China todavía necesitaba en gran medida la ayuda económico
militar soviética(100¡. 

198). Luclen Blanco, ed.,op.cit., p. 211. 

(99). Franz Schurmann y Qr.¡~le Schell, op. cit, p. 373. 

(100). Haro<d C. Hln1on, op. cit., p.63. 
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Por consiguiente, en el discurso público pronunciado en la Universidad de Moscú el 17 de 
noviembre de 1957, Mao declaró que 'el campo socialista debe tener una cabeza y ésta es la 
URSS y que 'los partidos comunistas de todos los país~s deben tener una cabeza, y ésta es el 
PCUS(101).' De esta manera, China instó a la Unión Soviética a volver a la política anti-nortea
mericana y propugnaba por Ja unidad del bloque socialista y respetaba todavía el liderázgo de 
la Unión Soviética. Sin embargo, con el paso del tiempo la disputa chino-soviética seguiría 
agudizándose debido a varias razones. 

En primer lugar, las diferencias sobre la perspectiva mundial y la ideología. Como se ha 
mencionado en el principio de este apartado, Ja disputa se inició con el discurso de Jruschiov 
en el Vigésimo congreso de PCUS. En este congreso, Jruschiov,insistió por una parte, en Ja 
posibilidad de evitar la guerra mundial considerando el cambio de la correlación de fuerzas en 
la arena mundial,que estaban a favor del socialismo y el peligro de la guerra nuclear.Al mismo 
tiempo, hacia hincapié en la trancisión pacífica hacia el socialismo y el concepto de la 
coexistencia pacífica como el principio básico de la pol~ica exterior soviética. 

Este anuncio planteaba cierta extrañeza para China, pues el concepto de la coexistencia 
pacífica expresado por Jruschiov si bien coincidente con la posición expresada por los chinos, 
aparecía ajustada a los móviles de la diplomacia de una superpotencia como la Unión 
Soviética(102). Para los soviéticos, la coexistencia pacífica es uno de los principios de su política 
exterior, según el cual Ja URSS admite no solamente la posibilidad de que los países capttalistas 
coexistan junto a los socialistas, sino que éstos puedan desarrollarse en un ambiente de 
paz(103¡, 

Naturalmente, China no estaba de acuerdo con esta concepción, puesto que para entonces 
seguía propugnando la formación del frente unido para oponerse a los imperialistas y a los 
reaccionarios encabezados por los Estados Unidos con base en el principio fundamental del 
antagonismo entre el imperialismo y el socialismo. Esto es Ja teoría Ideológica básica china. 
Esto quiere decir que, a diferencia de la Unión Soviética, China propugnaba la coexistencia 
pacífica en pro de la liberación nacional en el Tercer Mundo y al mismo tiempo en contra del 
campo imperialista. 

(101). Franz Schurmann y Orlile Schell, op. ch., p.377. 

(102). Harold C. Hlnton, China's Turbulent Ouest; An Anallsls otChlnese Forelgn Aelatlons Slnce 1949, The MacMUlan 
Company, 1972, p.80. 

(103). Greclela Arroyo Plchardo, •t.es relaciones internacionales en la praxis de los paises socialistas·, op. ch., p.145 . 
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Por lo tanto, los comunistas chinos creían que 'si la línea general del movimiento comunista 
internacional es reducida unilateralmente a la 'coexistencia paciñca',a 'la competencia paciñca', 
y a 'la transición pacífica', ello equivaldría a violar los principios revolucionarios de la Declaración 
de 1957 y la Manifestación de 1960, desechando la misión histórica de la liberación de los 
proletarios del mundo apartándose de las enseñanzas revolucionarias del man<ismo·leninis· 
mo(104)." 

Las diferencias Ideológicas entre China y la Unión Soviética continuaron manifestándose. 
En la Conferencia de Moscú de los Doce Partidos Comunistas celebrada en noviembre de 
1957,China manifestó sus discrepancias con la URSS sobre la evaluación de la sttuaclón 
mundial y la estrategia revolucionaria. Mientras que la Unión Soviética insistía en la coexistencia 
paciñca con el campo occidental encabezado por los Estados Unidos para reducir la posibilidad 
de la guerra nuclear, Mao Zedong mantenía su insistencia de que el imperialismo norteameri· 
cano es el centro de la reacción mundial y el enemigo jurado del pueblo(105). 

De esta manera, Mao Zedong habló de la necesidad de ejercer una presión más fuerte a los 
Estados Unidos en base de la teoría de la inevitabilidad de la guerra, insistiendo en que 'El viento 
del Este prevalece sobre el viento del Oeste(106).' La disputa Ideológica chino-soviética se 
agudizó en 1958 con la decisión de adoptar la campaña del Gran Salto Adelante, lo cual 
significaba abandonar el modelo soviético del desarrollo económico. 

El Gran Salto Adelante se basaba en "la línea general de esforzarse al máximo y de apuntar 
a lo alto para lograr mejores resultados económicos con mayor rapidez y en mayor escala an 
la construcción del socialismo y tenía por meta sobrepasar a la Gran Bretaña en la producción 
industrial en el término de 15 años(107).' 

Esta nueva estrategia significó un desafío ideológico a la Unión Soviética(10B). Consecuen
temente, Jruschiov crtticó severamente esta campaña, afirmando que 'el inicio apresurado del 
Gran Salto Adelante por Mao Zedong era una actitud reacclonaria(109).' 

(104). Franz Schurmann y OrvHle Schell, op. ch., p.82. 

(105). lbld., p. 329. 

(106). Paul Johnson, Tiempos Modernos, Buenos Aires. Javier Vergara, 1988, p. 551. 

(107). Franklin W. Houn, op. cit., p. 207. 

(108). Youngjun Shln, op. ch., 54. 

(109). Harold C. Hlnton, Comunlst China In World Polhlcs, op. ch., p. 391. 
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La segunda razón del enfrentamiento fué la radicalización de la política interior causada por 
la lucha de poder. La coincidencia temporal de la radicalización interna y las criticas chinas a 
los aliados soviéticos no era el causal. Tenía mucho que ver con los puntos de vista de la política 
interior china(110), ya que Mao Zedong tenía el temor de que la 'desestalinización' en la Unión 
Soviética pudiera inspirar al pueblo chino las exigencias de adoptar las mismas medidas de 
China, rompiendo con ella la disciplina y el orden que se había desarrollado bajo su liderazgo. 

En un intento por mantener el poder detentado desde la fundaciónde la República Popular 
China, Mao Zedong permitió a los intelectuales criticar libremente la estructura del PCCh y del 
Gobierno. Esto se conoce como la política de las Cien Flores (1956-1957). Mao pensaba que 
con esta campaña se resolverán las contradicciones no antagónicas existentes en el interior de 
su país, pero al contrario de lo que se esperaba, ésta adquirió tendencias contrarias. por lo 
que desembocó en una cruzada en contra de las 'tendencias derechistas•. 

Como resultado del movimiento anti-derechista, el mariscal Peng Tehuai que era entonces 
la figura pro-soviética fue retirado de su puesto de Ministro de la Defensa Nacional, mediante 
lo cual Mao expresó su descontento contra la Unión Soviética. La radicalización de la política 
interna china a su vez provocó la critica soviética, reacción interpretada por China como una 
interferencia en sus asuntos internos. De esta manera a medida en que se radicalizaba la 
situación pol1\ica intrena, se ahondaban las diferencias, lo cual contribuyó a exacerbar la disputa 
con la URSS. 

El tercer punto de fricción fue relacionado con el cambio radical de la política económica a 
partir de 1958. En los primeros años de la década de los cincuenta, las relaciones económicas 
entre ambos países se encontraban relativamenle en buenas condiciones debido a la ayuda 
soviética (111). pero el monto de los empréstitos era pequeño en relación con las necesidades 
de China(1121. 

Debido a que Ja política económica china había seguido el modelo soviético, la disputa 
produjo un desequilibrio entre las industrias y por consecuencia, causó un retroceso, forzando 
la búsqueda de una estrategia propia lo cual implicaba fincar el desarrollo económico, no tanto 
en la induslria pesada, sino en la agricultura y la industria ligera, sin necesidad de recurrir a la 
ayuda económica soviética. Así, Mao Zedong haciendo caso omiso de las crfticas de Jruschiov, 
puso en marcha la campaña de las comunas populares a partir del año de 1958. 

1110¡. T.J. Hughes y O.E.T. Luard. op. cit., p. 102. 

(111). Sobre la ayuda soviéllca para el primer pion quinquenal chino, Véase T.J. Hughes y O.E.T. Luard, op. ch., 
pp.102-110. 

(112). Franz Schumnann y ONUle Schell, op. ch., p.381. 
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El programa de las comunas y el Gran Salto Adelante fué interpretado por el PCUS como 
un nuevo y peligroso reto de los chinos a su jefatura del comunismo. Según un comentario 
soviético de 1963, las cosas se presentar. como si elios (los chinos) fuésen los únicos realmente 
dedicados a la construcción del comunismo. haciendo caso omiso de los demás países, y los 
dirigentes chinos trataban de presentar su política, completamente inconveniente y dañina, 
como una ley objetiva y como una receta para los demás países(113). 

Por último, el retiro del apoyo militar soviético y la consecuente desconfianza china hacia 
la Unión Soviética, condujeron a una profundización del distanciamiento en las relaciones 
bilaterales. Como si se tratase deliberadamente de probar la consistencia de la política soviética 
de coexistencia paciñca, China atacó en el verano de 1958 las islas costeras del Estrecho de 
Taiwán, que seguían perteneciendo al poder de los Nacionalistas, protegidos por los nortea
mericanos. Esta fue la segunda crisis de Ouemoy, después de la de principios de 1955(114). 

Esta crisis fué la prueba de fuego tanto para la coexistencia pacifica como para el Tratado 
de Alianza, Amistad y Ayuda Mutua(115). Al confrontar el poderío militar norteamericano, China 
pretendía comprometer públicamente a la Unión soviética, acción tendiente a desconcertar a 
Estados Unidos, facilitando así la acción milrtar china para 'liberar• a las islas mar adentro(116). 

La inesperada amenaza de Estados Unidos sobre un posible uso de las armas nucleares 
en el suelo chino(117), hizo vacilar a la URSS, que mantuvo firme su compromiso hasta el último 
momento de la crísis. Pero los soviéticos estaban temerosos de la posibilidad de ser arrastrados 
a un conflicto nuclear con los Estados Unidos, por lo que terminaron por explicitar su posición 
de no poder apoyar el esfuerzo chino por liberar a Taiwán mediante el uso de las fuerzas 
armadas(11a1 y trataron de eliminar a Taiwán como "factor inc.endiario en la situación internacio
nal', insinuando qua China debería aceptar la solución de las "dos Chinas•. 

(113). ldem. 

(114). Luclen Blanco. op. cit .. p.25. 

(1 t5). Metvln Gurtov, "The Taiwan Strait Crisis Revlslted, Politlcs an Foreign Pollcy In Chinase Motives~. Mad.e!Il 
CbJoa. Vd.11, No. 1, Janueuoy 1976, p.53. 

(116). Franz Schurmann y ONll!e Schell, op. cit., p.380. 

(117). Tang Tso~ "Mao's Umlted War In the Taiwan Stralt." aaetS. Vd. 3. No. 3. Fall 1959. p. 338. 

(118). lbld .. p. 342. 
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En junio de 1959, la Unión Soviética rechazó finalmente la petición china de obtener una 
muestra de la bomba atómica y con eso se rompió unilateralmente el convenio chino-soviético 
firmado en octubre de 1957 sobre la nueva tecnología para la defensa nacional(119). Por esta 
actitud unilateral soviética, China llegó a la ccnclusión de que la polfüca de coexistencia pacífica 
ignoraba el interés nacional chino, lo cual planteaba serias dudas sobre la efectividad de la 
alianza . De ahí en adelante, China decidió llevar a cabo sola la fabricación de armas nucleares 
(120). 

Un segundo desacuerdo militar se presentó en la disputa fronteriza chino-india, donde a 
pesar de que la Unión Soviética apoyó la intención china del uso de la fuerza armada en este 
conflicto , finalmente la Unión Soviética asumió una posición neutral. 

Una tercera y última controversia se presentó en ocasión de la visita de Jruschiov a Estados 
Unidos realizada en el mes de septiembre de 1959. China asumió en ese entonces que Jruschiov 
traicionaría la alianza con su país en aras de la coexistencia pacífica con Estados Unidos 
considerada por China como el obstáculo principal para la revolución comunista mundial. 

Por último, y a manera de síntesis. diremos que la disputa chino-soviética se exacerbó por 
el choque de los intereses nacionales de ambos países y el retiro del apoyo económico-militar 
de la Unión Soviética. En este sentido, resulta clara la interrelación de los factores de seguridad 
y económico-tecnológico, como los determinantes más importantes de esta etapa: Empero, no 
es posible negar la incidencia también de los factores ideológico y político interno. 

(119). Franz SchurmaM y Orvile Schell, op. ctt .. p.364. 

(120). Oonald S. Zagoria, The Sino-Soviet Conttlct: 1956-1961, Princeton Unlverslty Press, 1962, p. 276. 
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11. ANALISIS DE LOS DETERMINANTES DE lA POUTICA EXTERIOR ANTl-SOVIETICA 
Y ANTI-NORTEAMERICANA. (1960-1969) 

La política exterior china de la década de los sesenta, se caracterizó por la lucha contra el 
imperialismo. Pero a diferencia de :a década de los cincuenta, esta querel!a revistió ¡.,-or Igual 
posiciones contrarias tanto hacia los Estados Unidos como hacia la Unión Soviética. En la 
primera mitad de los sesenta, las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, a la vez que 
se desplegaban iniciativas que fortalecieron las relaciones bilaterales con los países de la zona 
intermedia, cuyos objetivos eran luchar contra las dos superpotencias y tratar a la vez de lograr 
la cooperación económica con los países occidentales. En la segunda mitad de esta década, 
la política exterior china estuvo marcada por un aislasionismo diplomático, debido al conflicto 
político en el seno del PCCh y la Gran Revolución Cultural, el evento histórico más importante. 

1 La etapa de la diplomacia hacia la zona intermedia !1960-1965). 

La definición de esta extrategia tiene sus fundamentos en el concepto de las dos zonas 
intermedias publicado en el Diario del Pueblo en enero de 1964. De acuerdo con este concepto, 
hay una vasta zona intermedia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, "cuyos líderes se 
están colundiendo con el imperialismo yanqui para dominar al mundo11211.' 

Esta zona está compuesta de dos elementos . El primero lo forman los países inde· 
pendientes y los que luchan por su independencia en Asía, A frica y Latinoamérica: denominada 
según los chinos, primera zona intermedia, que equivaldría a lo que comúnmente se ha dado 
en nombrar Tercer Mundo 11221. El segundo lo integran toda Europa Occidental, Oceanía, 
Canadá y otros países capitalistas, países a los que se les atribuye un carácter dual, debido a 
que mientras su clase gobernante está constituída por opresores y explotadores, los países 
mismos están sujetos al dominio de los Estados Unidos, a su intervención y a sus intimaciones. 
Por eso hacen todo lo posible por liberarse del dominio de los Es lados Unidos. A este respecto, 
tienen algo en común con los países socialistas y los pueblos de varios países (123). En base a 
estos planteamientos, los dirigentes chinos consideraban que estas dos zonas intermedias 
podrían constituir las bases estratégicas para la lucha anti·norteamericana(t24). 

(121). ·1cx1as las fuerzas del mundo opuestas al lmperiallsmoestadounldenseiunldos!~, editorial en el Otario Del 
Pueblo, 21 de enero de 1964. texto Inglés del editorlalen la revista de Pekln, No. 4, 24 de enero de 1964, pp6·8 en 
Frankl!n W. Huon, op. cit.,p 265. 

(122). David Mílton, et.al., China Popular ll, México, Fardo de Cultura Económica, 19n, p.100. 

{123). BPyjs!a de Pekfn No 4, 24 de enero de 1964, p.7. 

(124). Dalchung l<lm, ( "Las Lineas Básicas y ~ cambio de la Polltlca Exlerlor China" ], ~ Seúl, 
Oongaitbosa. julio de 1983, p. 196. 
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Uno de los pasos preliminares dados por China hacia la consecución de esta meta fué el 
establecimiento de relaciones diplomáticas con Francia en enero de 1964, con lo cual sa di6 
un énfasis a las relaciones bilaterales con los países del mundo Occidental (excluyendo a los 
Estados Unidos) y a los paises del Tercer Mundo. A este respecto, debe mencionarse la gran 
gira que el Primer Ministro Zhou Enlai realizó por diez países asiáticos y africanos a fianles de 
1963 y principios de 1964, con el fin de presentar a la República Popular china como una 
alternativa política frente a Estados Unidos y la Ur.i6n Soviética (125). 

Vista esta política a la luz de nuestro análisis de los factores determinante, lo primero que 
debe señalarse es que en el creciente deterioro de las relaciones bilaterales chino-soviéticas 
están presentes el factor ideológico y el factor de seguridad militar; debido a una serie de 
descontentos chinos hacia la Unión Soviética, acumulados desde finales de la década de los 
cincuenta. En abril de 1960, el PCCh desató un ataque en masa contra la política del PCUS por 
medio de la propaganda publicada en las agencias oficiales, así como la "Bandera Roja" y el 
'Diario del Pueblo" en las cuales criticó a la Unión Soviética calificándola de •un revisionismo 
moderno (126)" 

China formuló la idea de "revisionismo moderno", para designar la línea ideológica soviética 
del abandono de los principios leninistas, principalmente su exaltación de las tesis de la 
coexistencia pacífica y del tránsito pacífico al socialismo, en detrimento de la vía revolucionaria. 
Con este solo término de revisionismo moderno se trataba de denotar el acercamiento de los 
dirigentes soviéticos al mundo capitalista. 

Como respuesta, la Unión Soviética recurrió desde agosto de 1960 a sanciones. Paralizó 
todos los proyectos de desarrollo de la RPC, retiró a sus especialistas y destruyó por razones 
de seguridad, todos los documentos con los que habían trabajado hasta entonces esos 
especialistas (1211; acciones que agudizaron más el deterioro chino-soviético. 

A partir de esa misma fecha se dió otro cambio decisivo en los vínculos chino-soviéticos 
(128). La ayuda militar soviética fué abruptamente retirada, poniendo en entredicho el compro
miso soviético de protección nuclear, contratado por un término de treinta años en 1950 (129). 
En esa misma fecha, agosto de 1960, los soviéticos proclamaron que "la coexistencia pacífica 
representaba el lineamiento general de la política exterior de todo el bloque comunista (130)." 

(125). Woifgang Benz y Herman Graml, El Siglo XX, México, Slglo Veintiuno editores, octava edición. 1988, p.289. 

(126), Revlslonlsmo es ta denomlnacl6n apllcada por Lenln a fines del slglo pasado y comienzos del presente a la 
doctrina sostenida por ciertos soclal~fomócratas alemanes , como Eduard Bernstein, según la cual le serla posible 
al proletarlado ganar el poder por medios pacfficos, evolutivos y relormlstas. Pero, desde comienzos de los afias 
sesenta, los chinos empezaron a utP!zar1o para la critica a la pofftlca exterior sovlé!lca. También se us6 en China 
para denominar las tendenc1as opuestas el maolsmo de la revolucl6n permanente bajo el soclallsmo o la adhesl6n 
a Uneas polltlcas de llpo soviético en asuntos nacionales o extranjeros. 

(127). Wollgang Benz y Herman Graml, op. cit., p. 2B7. 

(128). franz Schurmann y Orville Schell, op. cit., p. 347. 

(129). ldem. 

(130). ldem. 
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La disputa chino-soviética se agravaba. Empero, China no dió muestras de querer abando· 
nar su alianza con la Unión Soviética. En contraposición, China renunció a establecer una 
alternativa de política exterior a la alianza de 1950 (131). Los dirigentes chinos intentaban 
denunciar a Moscú dentro de los 'Estados Socialistas', en el movimiento comunista internacio
nal, en las organizaciones comunistas del frente mundial e incluso ante el mundo occidental. 
De esta manera, quería dejar en claro que su crítica a la Unión Soviética, vinculada siempre a 
la presentación de alternativas ideológicas y políticas, era constructiva (132). 

Pese a estos esfuerzos todo fué inútil. El cisma chino-soviético continuó agravándose a lo 
largo de los primeros años de la década de los sesenta, al grado de que casi inadvertidamente 
China comenzó a proponer lineamientos opuestos a la línea soviética en sus vínculos con el 
movimiento comunista mundial. Sus llamados a todos los comunistas del mundo a rebelarse 
en contra del liderazgo del PCUS, desafiando a Moscú a convocar una reunión del comunismo 
mundial, en base a la tesis de que, el verdadero foco de lucha revolucionaria contra el 
imperialismo, se ubicaba ahora en las zonas subdesarrolladas del mundo, y su auténtico 
baluarte era el PCCh (133). De esta manera, la política exterior china antepuso su interés nacional 
a la unidad del campo socialista, fundamento de sus acciones durante la década de los 
cincuenta (134). 

De esta manera la disputa chino-soviética tomó otro cariz: la lucha por liderazgo del 
movimiento comunista mundial. La intención china de desafiar públicamente la hegemonía 
soviética se hizo pública a través de una carta del PCCh del 4 de junio de 1963, en que por 
primera vez se enjuiciaba explícitamente la política exterior soviética y se anunciaba la intención 
de Pekín de dividir a todo partido comunista cuya jefatura continuase apoyando a Moscú (135). 

Otro motivo de desaveniencia surgió después de la firma del tratado sobre el cese de 
pruebas nucleares el 5 de agosto de 1963, un primer paso en la política de distenclón global 
entre el Este y el Oeste. Las relaciones entre ambas potencias comunistas quedaron sometida 
a una permanente prueba de desgaste (136). China criticó enérgicamente el tratado de prohibi
ción parcial de pruebas nucleares calificándolo como 'la conspiración norteamericano-soviética 
para asegurarse el monopolio de las armas nucleares y privar a China de su derecho legítimo 
a producirlas•. A partir de este momento, China adoptó definitivamente una postura anti-sovié
tica, bifurcándola con su posición anti-norteamericana (137}. De tal manera, los chinos termina
ron por mantener una lucha paralela contra el lmperialimo norteamericano y contra el 
revisionismo soviético. Sin embargo, el enemigo principal para China seguía siendo tos Estados 
Unidos. 

(131). Wollgang Benz y Hermann Graml. op. cit., p. 207. 

(132). ldem. 

(133). Franz Schurmann y Orvílle Schell, op. cit., p.397. 

(134). Chongwook Chung. op. cit., p. 134. 

(135). Franz Schurmann y 0Nille Shell, op.cit., p.399. 

(136). Wolfgang Benz y Hermano Graml, op.clt., pp. 87·88. 

(137). Chongwook Chung, op.clt., p.133. 
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Mientras tanto ta amenaza norteamericana contra China seguía Incrementándose a lo largo 
de la frontera por el deterioro de la guerra vietnamna, China ya no podía esperar más el apoyo 
milnar de la URSS y de los países orientales europeos, debido al deterioro de las relaciones 
chino-soviéticas (138). Ante esta coyuntura, China tenía mucha preocupación por su seguridad 
a pesar del éxno de su primera prueba de la bomba atómica realizado el 16 de octubre de 1964. 
Por este motivo, trató da frenar la amenaza estadounidense a través de la formación de un 
frente unido, sobre todo, con los países de Asia, Africa, América Latina. Se procedió entonces 
a un despliegue diplomático tendiente a mejorar las relaciones bilaterales con los países que 
formaban parte de la zona intermedia. De esta manera se establecieron las relaciones diplomá
ticas con algunos países africanos: Tunez, Congo, Tanzania, Argelia, etc. y con otros asiáticos 
como Pakistán, Birmania, etc. 

En algún sentido estos acercamientos fructificaron en una victoria diplomática al lograr 
China, por primera vez, un empate (47-47) en la votación sobre la propuesta de la repre
sentatividad del Estado chino durante taAsambtea General de la ONU de 1965. La preocupación 
china por la amenaza de Estados Unidos a su seguridad y despojada del apoyo de la Unión 
soviética fué el factor principal que impulsó la polhica exterior hacia la zona Intermedia. 

En segundo lugar, merece destacarse, en esta etapa, el impacto del factor económico-tec
nológico. A pesar de que durante los tes años del 'Gran Salto Adelante ( 1958-1960)', merced 
al empleo de una gran capacidad de fuerzas humanas, fondos, equipos y materiales, se logró 
ciertamente construir un grupo importante de proyectos en los primeros años de la década de 
los sesenta, empezaron a aparecer indicios de desajustes generalizados en la economía 
nacional (139). 

Las causas de este deterioro obedecieron a que.en mayor medida, durante ese tiempo los 
lineamientos que guiaron la actividad económica estaban divorciado de la realidad. Esto se 
manifestaba en la impaciencia por cosechar éxitos inmediatos sin considerar los resultados 
económicos y en el despliegue erróneo de una lucha en contra de las desviaciones de derecha. 
A lo anterior deben agregarse los altos índices de producción demandados y otros factores 
objetivos como graves calamidades naturales que en años sucesivos azotaron la agricultura, 
el retiro de los técnicos soviéticos y la ·demanda de la URSS sobre el pago de la deuda (140). 

(138). Kyungchang Klm, ( "La línea diplomática china durante 30 años• J t os Asuntos lnternaclpnales, Seúl, Editorial 
los Asuntos lntemaclonafes, Dlclembre de 1979, p. 73. 

(139). Sobre el desa¡uste global manWestada en aquel entonces, véase Uu Sulnlan y Wu Qungan, ed., op. clt, 
pp.265-272. 

(140). lbld .. p. 266. 
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Todos estos hechos imponlan la necesidad de una recuperación económica. Muy pronto el 
PCCh se vi6 impelido a plantear la política de reajuste, consolidación, completamlento y 
elevación de la economla nacional, lo cual planteaba el imperativo de buscar mecanismos de 
acercamiento con los países del mundo occidental, el otro elemento conlormador de la teorla 
de la zona intermedia, como la posibilidad más adecuada no sólo de resarcir la economla, sino 
de obtener también apoyos para la satisfacción del desarrollo tecnológico. Era evidente que si 
China deseaba transformarse en una potencia industrial de primera magnitud, era absolutamen
te indispensable lograr la autosuficiencia en el campo de la tecnologla industrial, pues sin un 
conocimiento adecuado de las técnicas de la industria moderna y ante la imposibilidad de 
lograrla de la Unión Soviética, no quedaba otro camino que recurrir a la cooperación con los 
países desarrollados. De esta manera, la concepción de la zona Intermedia, irnponla el 
acercamiento a los paises desarrollados. 

Por todo lo anteriormente explicado, podemos llegar a la conclusión de que el factor de la 
seguridad fué el elemento predominante en este período, tanto por la creciente amenaza 
norteamericana como por el agravamiento incesante de las relaciones chino-soviéticas. Luego 
estarla también el factor económico-tecnológico corno el resorte que impulsó la decisión de 
buscar el acercamiento ccn los países del mundo occidental. 

Sin embargo, no podemos perder de vista que los demás factores también intervinieron en 
el proceso de tal decisión. Estos fueron los casos de la lucha contra las dos superpotencias, 
enfatizada por el factor Ideológico, y el Intento de buscar un nuevo orden político Internacional 
poniendo énfasis en la zona Intermedia, concepción Impulsada además por el factor cultural 
según el cual, China buscaba ser el centro del universo. Todos estos factores poseen una 
importancia secundaria. 

2 La etapa de la djplomacja del ajslacjoojsmo 11966-19691 

En contraste con el dinamismo de las actividades diplomáticas realizadas en la primera parte 
de la década de los sesenta, China retiró de casi toda participación en los asunlos del mundo 
por el resto de esa década. La razón no es difícil de explicar. Et aislacionismo adoptado por la 
política exterior fué causado principalmente por la prolongada causa de Incidentes de política 
Interna. 

En 1965, se puso en marcha la reorganización del PCCh según el modelo del Partido 
Comunista de la Unión Soviética. Dejó el control a Uu Sheochl, como primer vicepresidente del 
Partldo, Deng Xiaoplng, como primer secretario del Comité Central, y Peng Chen como alcalde 
de Beijing y miembro del Buró Político. Todos estos líderes tenían en común una posición 
pro-soviética. Su arribo al poder representó cambios drásticos en el sistema de propiedad 
colectiva en las comunidades rurales; abrieron resquicios que alentaron la participación privada, 
retomnádose al mercado libre en las regiones campesinas. De esta manera, se empezó a 
estimular el incremento en la producción a través de los Incentivos materiales. En todo el sector 
Industrial de la economía, prevalecieron reglas, métodos y sistemas del modelo soviético; ía 

(141J. Da'lidMIU>n, et.al., ClhPopU&rl, Máxlco, FondodeCWtlnEcooómk:ll, 19n, p.343. 
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Estos cambios tan intempestivos hicieron retroceder la politica económica a formas feudales 
y capitalistas. La aparición gradual de etapas que se creían superadas creó una situación grave 
para Mao Zedong, que vió amenazada su contribución revolucionaria en el plano polfüco, 
económico y sociocultural (142) y tomó la decisión de lanzar una campaña en contrario. Esta 
acción fuá la Gran Revolución Cultural que duró do 1966 a 1969. 

Durante el primer período de la Revolución proliferaron millares de organizaciones de la 
Guardia Roja formadas principalmente por estudiantes de las escuelas medias y universidades. 
En su última fase, la Revolución Cultural estuvo dirigida por el ejército de la liberación popular 
de los obreros. Sus aciones inmediatas fueron dirigidas en contra de los líderes pro-soviéticos 
y moderados quienes fueron expulsados del Comité Central del PCCh tildados de •compañeros 
de viaje capitalistas·. Tales acciones ponen de manifiesto que la Gran Revolución Cultural fué 
una auténtica lucha en contra del poder político ejercido por • los compañeros del camino 
capitalista•; al mismo tiempo fué un rechazo, de alcance nacional, del modelo soviético de 
socialismo. 

Como resultado de esta campaña, se reforzó la ideología y el pensamiento de Mao Zedong 
imperó por doquier. Se alentó a cada chino a asumir su doble papel como fuerza motriz y objetivo 
de la revolución (143). La consigna nacional que definió al movimiento era luchar contra la 
concepción individualista y criticar el revisionismo (144). De ahf que para los seguidores de Mao 
Zedong, las cuestiones más importantes fueron la lucha de clases y la revolución permanente. 

Pero, aparte de significar un acto de rechazamiento al intento de implantar el modelo 
soviético de socialismo, la Gran Revolución Cultural representó una abierta lucha por el poder 
contra los Partidarios del capttalismo dentro y luera de China. De ahí que la tesis que presentaba 
a China, no a la URSS como el centro de la revolución mundial fué arraigada y consolidada 
como un principio inalterable de la política exterior. Concomitantemente, la continuidad de tal 
postulado implicaba exportar la revolución y promover la lucha revolucionaria en Asia, Africa 
y América Latina. Por lo tanto, China apoyó a los movimientos de la liberación nacional de los 
pueblos de Indochina, de Palestina y al movimiento insurgente armado en Filipinas en 1967. 
Estas posiciones redundaron en un aislacionismo internacional chino que a lo largo de toda 
esta turbulenta era sólo fué posible mantener relaciones de amistad con Albania y Vietnam del 
Norte (145). 

(142). Thomas W. Rob/nson, ed., The Cul1ural Revolullon In China, Unlverslty Calttomla Press, 1971, p.36. 

(143). David Milton, et al., op. cit., p. 359. 

(144). ldem. 

(145}. Aobert A. Scalplno, "The Cultural Revolutlon and Chinase Forelgn Pollcy'. Cuaem Se e DA Vol. 6, No.13, August 
1968,pp.10·11. 
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Las relaciones chino-soviéticas continuaron deteriorándose. A medida que la intervención 
armada norteamericana en la guerra civil de Vietnam, seguida del bombardeo masivo de 
Vietnam del Norte, se escalaba, se hacía necesario una reconsideración. En 1965 tuvo lugar 
un debate sobre la política hacia la URSS. Algur.os dirigentes como Liu Shaochi y Lo Huiching, 
jefe de personal del Ejército Popular de Liberación, eran partidarios de reactivar la alianza 
chino-soviética. a fin de hacer frente a la amenaza norteamericana a la frontera meridional de 
China. Por su lado, Mao Zedong y Un Piao eran contrarios a cualquier política de acercamiento. 
Para ellos. la lucha contra el revisionismo debía tener prioridad absoluta sobre cualquier otro 
asunto y si bien eran partidarios de una política tendiente a evitar el enfrentamiento con los 
Estados Unidos, ello debería hacerse sin que implicara la aceptación de la ingerencia soviética 
en los asuntos internos de China. 

La tensión no aminoró. China declinó la invitación soviética al Vigésimo Tercer Congreso 
del Partido Soviético en marzo de 1966. Con este acto reafirmaba su convicción de que la Unión 
Soviética se había irreversiblemente convertido en "revisionista" y "burguesa•, y de que le había 
dado la espalda a toda noción de la existencia de un campo socialista en el mundo. Esta idea 
se vió corroborada por la acción imperialista de invadir a Checoslovaquia en 1968. Para los 
chinos ya no quedaba duda sobre el nacimiento irreversible de una segunda potencia imperia· 
lista (146¡. Este juicio contenía además otro agravante: una diferencia de matiz entre ambos 
imperialismos. Según los chinos, había una tendencia •ascendente" del imperialismo soviético 
en contraste con un 'declive' al de los Estados Unidos (1471. 

El período de aislacionismo chino surgió en un momento de desesperación en que China 
se sentía mortalmente amenazada por la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sin embargo, 
a finales de 1968, comenzaron a aparecer indicios de un cambio. China empezaba a virar hacia 
una posición en que iba a considerar a la Unión Soviética como su principal enemigo. Sus 
razones no eran del todo infundadas, el 3 de marzo de 1959, hubo un enfrentamiento entre 
tropas chinas y soviéticas en la remota isla de Chenpao, situada enmedio del río Ussuri, que 
marca la frontera entre las provincias nor-orientales de China y el lejano oriente soviético. Este 
choque fronterizo terminó por reafirmar la preponderancia del peligro del imperialismo soviético 
y el relegamiento, a un segundo plano, de la por muy largo tiempo considerada la principal 
amenaza: el imperialismo de los Estados Unidos. 

Esta equiparación de ambas potencias terminó por reafirmar una política de autoaislamiento 
(t•B). La política exterior china de este período se vió influenciada a la par por la lógica del 
desenvolvimiento del conflicto chino·soviético y por la animadversión de Mao Zedong. Este 
retraimiento estuvo condicionado por razones de política exterior, imbrincadas con fas factores 
ideológico, histórico y cultural. El primero posee una mayor incidencia al adquirir relevancia el 
pensamiento de Mao Zedong y fa ponderación de China como el centro de la revolución mundial. 

(146). David Mllton, et al., China Popular 11, México, Fondo da Cultura Económica, 1977, p. 95. 

(147). lbid., p. 26 

(149) Wolfgang Benz Y Hermann Graml, op. cit., p. 291 . 
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111.ANALISIS DE LOS DETERM !NANTES DE LA POLITICA EXTERIOR ANTl·SOVIETICA 
Y PRO-NORTEAMERICANA (1970·1979) 

La política exterior china en la década de los setenta se divide en dos etapas: un primer 
momento dominado por el acercamiento con los Estados Unidos depués de 1970 seguido por 
un tiempo de pragmatismo, a partir de 1975, luego de celebrarse la IV Asamblea Popular 
Nacional, donde se hizo la declaración de las cuatro modernizaciones, partea guas histórico en 
la política exterior china que marca: la normalización diplomática con los Estados Unidos; el 
final irreversible de la alianza con la URSS; la adopción de una política de apertura que tenia por 
objetivo lograr el éxito de las cuatro modernizaciones; la ruptura del aislacionismo y el despliegue 
de una gran actividad diplomática, tendiente a estrechar de sus lazos diplomáticos con el mundo 
occidental. 

1 La etaoa de la diplomacia del acercamiento con /os Estados Unjdos (1970-1974) 

Una vez superada la crisis interna producida por la Gran Revolución Cultural, China 
emprendió con gran denuedo la vuelta al cauce normal de la actividad diplomática luego de 
la celebración del IX Congreso Nacinal del PCCh el 10. de abril d~ 1969. En ese momento hubo 
también un ambiente propicio, creado por el lieJD a principios de la década de los setenta, 
que permitía la ocasión de mejorar y establecer las relaciones bilaterales con los países de las 
zonas Intermedias. 

El futuro de estos primeros esfuerzos fué el establecimiento de las relaciones diplomáticas 
con Canadá en 1970. Esta acción constituyó un ejemplo que sirvió de base al futuro eslableci· 
miento de lazos diplomáticos con otros países occidenlales, al aceptar el gobierno canadiense 
los requerimientos chinos sobre la cuestión de Taiwán (149). Tal modelo sirvió de base para el 
eslablecimienlo de relaciones con otros países. a los que sin duda lambién conlribuyó, el 
tránsito de un sistema internacional bipolar a otro multipolar en la región ¡1so1. 

El inicio de este proceso de reconocimiento premitiría a China salir del ostracismo interna
cional en que había vivido. A principio de la década de los setenta, el gobierno chileno reconoció 
la legitimidad única del gobierno chino. A este hecho, le habrían de seguir otros pronunciamien· 
tos similares. Como consecuencia, el número de paises que reconocieron a China como el 
gobierno legítimo sumaría as países (151). Esta cadena de éxitos diplomáticos haría posible el 
camino para que, en 1971, en ocasión de la XXVI Asamblea General de la ONU, La República 
Popular China fuera reconocida como representante de pleno derecho. 

(149). B)'tllgiKlm,( "El Estudio acerca del Interés Nacional y La Poihlca Exterior China· J, La Colección de Te~s de 
la Universidad Kyunghee, El Editorial de la Universidad Kyunghee, Vr:A. X, 1980, p.265. 

(150). Mlchael B. Yahuda, ~chJna's New Era of lntemaffonal Aelallonsn, Poltt¡ca! Ouanedy Vcj. 43, July-September 
1972. p.298. 

(151). Byungi Klm, op. cit., p.265. 

·52· 



El hecho más importante en este desenlace ~Jé sin duda la actitud del gobierno de los 
Estados Unidos que abandonaba la rigidez de sus posturas anteriores, y se encaminaba hacia 
una vía amistosa cuyo inicio fué el de Comunicado Conjunto de febrero de 1972 (152). Según 
este acuerdo, el gobierno de los Estados Unidos reconoció la existencia de una sola China , la 
pertenencia de Taiwán al territorio chino y su intención última de retirar todas las fuerzas e 
instalaciones militares estadounidenses de Taiwán. Como parte de estos acuerdos, China y los 
Estados Unidos coincidieron en abrir oficinas de enlace en sus respectivas capitales. De esta 
manera, el Comunidado Conjunto Nixon-Zhou, puso fin a un período de incomunicación y 
animosidad entre China y los Estados Unidos y abrió el nuevo capitulo en la historia de sus 
relaciones bilaterales. 

El sustento teórico de esta nueva política exterior fué basado en la teoría de los Tres Mundos 
presentada por el Víceprimer Ministro Deng Xiaoping en la VI Sesión Extraordinaria de la 
Asamblea General de la ONU en abril de 1974. De acuerdo con esta concepción hay un Primer 
Mundo integrado por los Eslados Unidos y la URSS, ambos países imperialistas con preten· 
cienes hegemónicas; un Segundo Mundo formado por Japón y los países desarrollados de 
Europa Occidental que simultáneamente intentan poner bajo su dominio a los países en 
desarrollo de Asia, Africa, América Latina y sufren la presión del Primer Mundo.El Tercer Mundo 
está conformado por los países de Asia, Africa y América Latina que luchan por liberar a sus 
pueblos a través de la lucha revolucionaria en contra de la opresión imperialisla y hegemónica. 

China se identificaba como parte de ese Tercer Mundo oprimido y se mostraba dispuesta a 
vincularse más estrechamente con todos los países en desarrollo. La idea de crear un frente 
de solidadridad con el Tercer Mundo para combatir el colonialismo, imperialismo y hegemonía 
del Primer y Segundo Mundos no era novedosa. Lo verdaderamente relevante en la teoría de 
los Tres Mundos era la equiparación del social imperialismo dá la URSS con el estadounidense, 
lo cual denotaba una ruptura con el concepto de Campo Socialista. 

No obstante, por extraño que parezca, las posiciones adoptadas por China en su afán por 
protegerse de la amenaza soviélica, distaba mucho de ser congruentes con sus postulados 
teóricos al buscar la cooperación con los Estados Unidos, Japón y los paises europeos 
occidentales. La explicación de este cambio tan radical la proporcionan los factores económico, 
seguridad militar y política interna. 

(152). Sobro el contenido entero del Comunicado Conjunto de Shanghal de 1972, véase David Müton, et.al, 
op cn .. pp.372·379. 
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Destaca, en primer término, la necesidad de contrarrestar Ja creciente amenaza soviética, 
para lo cual resultaba pertinente finiqurtar Ja enemistad con los Estados Unidos. La inminencia 
de un ataque soviético se hizo evidente después de Ja invasión a Checoslovaquia en 1968, 
cuando la URSS promulgó la Doctrina Brezhnev, que ligitimaba la interferencia soviética en los 
asuntos internos de cualquier país socialista y Ch'1na no estaba exenta de recibir un trato similar 
(153). La confirmación de este temor se dió durante los enfrentamientos militares entre ambos 
países en marzo y abril de 1969 cuando la URSS plantó la posibilidad de atacar las bases 
nucleares y Jos complejos industriales chinos. 

Esta campaña de intimidación continuó agravándose al hacer la Unión Soviética la propuesta 
de un 'Sistema de Seguridad Colectiva en Asia' en marzo de 1972. La primera versión de esta 
propuesta la había presentado Brezhnev sin mayor detalle en 1969. La nueva proposición 
recogía tanto los cinco principios de Ja coexistencia pacífica adoptados en la Conferencia de 
Bandung en 1956 como Jos principios para Ja paz y seguridad internacionales postulados en 
la Carta de Ja Naciones Unidas (154). A renglón seguido, Brezhnev añadía que ninguna 
formulación para lograr la liberación de los pueblos de Asia podía excluir la participación de la 
Unión Soviética. Esta declaración se interpretó como una velada amenaza contra quienes 
intentaran crear un sistema de seguridad colectiva sin el concurso soviético (155). 

China interpretó esta idea de sistema de seguridad colectiva como un paso más hacia el 
cercamiento militar de su país; acción que contrastaba ostenciblemente con la política empren
dida por los Estados Unidos en Asia desde finales de 1969, año en que tomaron algunas 
medidas orientadas a reducir su intervención militar, y esto que adquirió ante los chinos un 
indicio favorable para su seguridad. En efecto, debido a la 'Doctrina Nixon" presentada en junio 
de 1969, se suspendió la operación de la Séptima Flota de Ja Marina norteamericana en el 
estrecho de Taiwán en noviembre de 1969. Otro logro importante fué la reducción de las tropas 
de Estados Unidos estacionadas en Vietnam del Sur de 474,000 en enero de 1970 a 139,000 a 
finales de ese mismo año (156). De todos estos sucesos, China derivó la convicción inequívoca 
de que la URSS era el auténtico enemigo contra su seguridad. 

{1SJ). Oouglas T. Sluart and W~!JamT, Tow, ed., China, The Sovfel Unlonand lheWesl, Boulder, Colorado, Westvlew 
Press, 1982, p.13. 

(154). Curren! Olgesl of SovlelPress, Vol. XXIV, No. 12, April 19, 1972, p.B. 

(155). Sen Gupta, Soviet-Aslan Relalions In lhe 1970's and Beyond, New York, Praegar Publlshers, 1976, pp. 82-83. 

(156). Tomas G. Palterson ard J. Garry Cfiford, American Fa<elgn Pollcy, Lexlngton, Mass; O.C. Heallh erd Co., 
19n, p. 580. 
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Esta conclusión le permitió a China a hacer un contrapeso a la amenaza soviética, posición 
que a su vez, coincidía con la posición de los Estados Unidos de mantener la supremacía en 
Asia sobre la URSS (157), para lo cual la reconciliación con China resultaba sumamente atractiva. 
Esta coincidencia se hizo explícita en el Comunicado Conjunto de Shanghai que decía: 'Ni una 
ni otra buscarán obtener la hegemoní;i en la región Asia del Pacífico, y cada una de ellas se 
opone a los esfuerzos de cualquier otro país o grupo de países para establecer dicha 
hegemonía'. 

El sentido de esta declaración dejaba también implícito el temor chino acerca de la creciente 
influencia de Japón en Asia (158). Para ese entonces. Japón era ya la tercera potencia económica 
detrás de los Estados Unidos y la Unión Soviética, con un PNB de 167 mil millones de dólares 
en 1968, tres veces más que el de China (159). Asimismo. Japón había sobrepasado los índices 
de intercambio del comercio estadounidense con Asia y se perfilaba como la segunda potencia 
financiera en la región después de los Estados Unidos (160). Pero, eso no era todo. China 
también abrigaba la sospecha de que un Japón económicamente fuerte buscaría obtener 
ventajas políticas lo cual podría redundar en un incremento de poder militar que pudiese 
reemplazar al de los Estados Unidos. En otras palabras. China temía la reaparicióin del 
militarismo japonés. 

La estrategia diplomática china se diversificaba y las relaciones amistosas con los Estados 
Unidos le permitían también contrarrestar el eventual resurgimiento del militarismo japonés. Ello 
imponía la necesidad de llegar a un Comunicado Conjunto chino-japonés de 1972(161). Luego 
entonces, el acercamiento chino hacia los Estados Unidos obedeció tanto a la construcción de 
un sistema de seguridad capaz de contenertanto la expansión y la hegemonía de la URSS como 
la posible reaparición del militarismo japonés. 

En lo relativo a la situación política interna de China, éste fué un factor que también estimuló 
el acercamiento hacia los Estados Unidos. La posición política de Mao Zedong se tornó 
inestable debido a la expulsión del PCCh de Uu Shaoqui y Deng Xiaoping y a la creciente 
influencia de líderes radicales cama Un Piao y Chen Poda en organismos dirigentes del Partido 
y el Gobierno después del IX Congreso Nacional del PCCh. Un Piao era renuente al acerca
miento con los Estados Unidos y mantenía una posición favorable a mantener la lucha 
simultánea contra los Estados Unidos y la Unión Soviética. Mao Zedong por su parte, entendía 
plenamente que los Estados Unidos y la Union Soviética eran los enemigos, consideraba a 
vencer, pero de momento podía utilizar a los Estados Unidos para contener el expansionismo 
de la URSS. 

(157). A. Doak Barnett, 'The New Multipolar Balance in East Asia: lmplications fer U.S. Pollcy', Thg Annqal of the 
f,merlcan Academy of pp!itjcal Sc!eoce Vr:J.. 390. July 1970, p.74. 

(:se). Da·1id Milton. el al., op. cit., p.477. 

(159). The Japan Tjmes Week!y April 1 B, 1970. 

(160). Ih"" Jaoan Times Week!y Oec. 9. 1972; Ralph N. Clough, East Asia and U.S. Security, Washington, O.C., 
Brookings lnsthutions, 1975, p.67. 

(161 ). Sobre et Comunicado Conjunto chlno·Japonés de 1972, véase, fekfng Aeview No. 40, 6 de octubre de 1972, 
pp. 12·13. 
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Estas posiciones encontradas terminaron por enfrentar a Mao Zedong y Lin Piao. El 
encargado de buscar el acercamiento fué el Primer Ministro Zhou Enlai quien tenía el apoyo de 
Mao y actuaba Ignorando las posiciones de Lin Piao. La respuesta de Lin Piao fué dar un golpe 
de Estado, planeado para el 8 de septiembre de 1971. El complót fué descubierto y el 13 de 
septiembre de 1971 murió Lin Piao al desplomarse el avión en que huía al extranjero. 

Después de su muerte se desató un fuerte movimiento de crítica y condujo a varias acciones. 
El 10 de marzo de 1973 a propuesta de Mao Zedong, el Comité Central del PCCh decidió restituir 
sus cargos a Deng Xiaoping. Y luego, de acuerdo con el 'Informe sobre la revisión de los 
crímenes de la camarilla antipartido de Lin Piao en agosto de 1973' se decidió la expulsión 
definitiva del Partido Lin Piao y los principales miembros de su camarilla: Chen Poda, Ye Qun, 
Huang Yongsheng, Wu Faxian, Li Zupeng, Qui Huizuo. Por esta restructuración del poder en el 
seno del PCCh, Mao Zedong recuperó su ascendiente dentro del Partido, ya no hubo 
obstáculos para proseguir la política exterior de acercamiento hacia los Estados Unidos. 

Finalmente , el factor económico·tecnológico constituyó un elemento favorable para la 
diplomacia pro.norteamericana. El año de 1970 fué el último del Tercer Plan Quinquenal. La 
economía creció a un ritmo relativamente rápido, sobre todo gracias a las medidas tomadas en 
la Conferencia Nacional de Planificación, ratificadas por la 11 Sesión Plenaria del IX Comité 
Central del Partido en septiembre de 1970 (162). Los problemas enfrentados fueron varios. Ante 
todo, era necesario reanudar la importación de equipos y nuevas técnicas, suspendida por 
muchos años, porque a partir de la época de Lin Piao y la 'banda de los cuatro' - Jiang Qing, 
Zhang Chunquiao, Yac Wenyuan y Wang Hongwen - hubo un descenso anual, llegando a su 
total interrupción en 1968. Para reestablecer la situación, China tuvo que buscar la compra de 
equipos y atraer el capital necesario para lograr el crecimiento sostenido de la economía, para 
lo cual resultaba favorable el acercamiento amistoso con los Estados Unidos. 

La conclusión sobre lo acontecido en estos años es que el factor de seguridad militar fué 
predominante en esta etapa con el fin de contarrestar la amenaza creciente soviética y evitar 
de antemano el resurgimiento del militarismo japonés, a pesar de que el factor pol~ico interno 
y el factor económico·tecnológico fueron aplicados interrelacionados. 

(162). Las medidas tomadas en la 11 Sesión Plenaria del IX Comité Central del PCCh fueron los siguientes; 
estabílizacl6n de la polltica rural, despllegue de lodos los terrenos de la cons1ruccl6n en las reglones del /nlerior, 
aceleramiento del desarrollo de las cinco pequeñas ramas industriales locales, reforma de la estructura de 
administración de empresas, realización de una serle de reuniones especlallzadas. Sobre los detalles de estas 
medidas, véase Uu Sulnlan y Wu Oungan, op. cit., pp.363-367. 
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2 El camino hacia una diolomacia oragmática (1975-19791 

Según se ha señalado en la IV Asamblea Popular Nacional de 1975, la idea de modernización 
en la agricultura. la industria, la defensa nacional, la ciencia y la tecnológia irrumpió de manera 
incontenible convirtiéndose en el sustento fundamental en el proceso de toma de decisiones 
en la política exterior china (163). A partir de ese momento se inauguró una época de 
pragmatismo que se consolidó después de la 11 Sesión Plenaria del XI Comité Central del PCCh 
celebrado en diciembre de 1978 (164). Esta reunión revistió un profundo significado y ha sido 
decisiva en la historia china, porque a partir de esa lecha el régimen de Deng Xiaoping empezó 
a construirse de una manera definitiva. 

En esta misma reunión, se resaltó la importancia de establecer un criterio de verdad. Ahí se 
presentó el principio de 'BUSCAR LA VERDAD EN LOS HECHOS, LIBERAR LA MENTE, USAR 
LA CABEZA Y UNIRSE SOLAMENTE PARA AVANZAR (1651.' Con esta proclama, se eliminó la 
consigna de 'tomar la lucha de clases como eslabón clave', lo qua no es apropiado para la 
sociedad socialista y se tomó la decisión estratégica de poner el centro de gravedad del trabajo 
del Partido en las labores de construcción de una moderna economía socialista (166). 

Las frases que mejor definen el pensamiento de Deng Xiaoping en relación con el 
pragmatismo son: 'El CRITERIO UNICO DE BUSCAR LA VERDAD ES BUSCAR LA VERDAD 
EN LOS HECHOS' ya que no Importa que 'EL GATO, SEA NEGRO O BLANCO, BASTA CON 
QUE CAPTURE AL RATON' (167). De esta manera, la política exterior china empezó a darle más 
importancia a la prespectiva pragmática que a la ideológica. 

Esta flexibilidad pragmática adquirió, con el paso del tiempo un carácter anti·hegemónico 
en el que giraban las directrices teóricas de la política exterior, las que fueron incorporadas a 
unas meras disposiciones constitucionales adoptadas en esa misma IV Asamblea Popular 
Nacional. 

Esta postura anti-hegemónica empezó a ser un mensaje recurrente en contra de la Unión 
soviética y terminó como uno de los principios rectores en las relaciones con Japón, los Estados 
Unidos e incluso la Europa Occidental a finales de los años setenta. Esto quedó plenamente 
consagrado al ratificarse el Tratado de Amistad y Paz entre China y Japón en octubre de 
1978(168) y anunciarse.en diciembre de ese mismo año, el establecimiento oficial de relaciones 
diplomáticas iniciadas el 10. de enero de 1979 entre China y los Estados Unidos. 

(163). Yongwoo Song, { MLa dlPomada para la supervtvencia de ChlM~ J. E! Asunto Chino Vr:J.. 1, Seill, El Centro 
de la Jn..-estigacl6n sobre China de la Universidad Konguk, 1986, p.43. 

{164). Yinen Un, ['El Estudio sobre la Polltlca Exterior China: con el enfoque endesarrol'lo da la polhica exterior 
china'}, Seül. la Universidad Konguk, 1968, p.52. 

(165) Cheng Jin, e<l., op. e» .. p.62. 

(166). ldem. 

(167). YtHen Un, op. cit., p.53. 

(168). Sobre el Tratado chino-Japonés de 1978, véase Peklng Revlaw, No. 33, Aug. 18, 1978, pp. 7·8. 
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Los motivos principales del pragmatismo que intensificaban los lazos con los países 
occidentales se encuentran en los siguientes factores: El expanslonismo soviético; la política 
de modernización y el arribo al poder de dirigentes con posiciones modernizadoras. 

La caída del régimen de Vietnam del Sur y el triunfo revolucionario en 1975 generó una 
incertidumbre sobre una eventual presencia militar soviética en Indochina (169), ya que, a pesar 
del éxito de China en conseguir una base de cooperación estratégica en contra de la expansíon 
soviética, dicha base todavía estaba lejos de converlirse en un sistema sólido anti-soviético (110). 

La URSS contrarestó esta ofensiva diplomática china intensificando su polhica de~· 
Su estrategia consistió en intentar la posible conclusión de un Tratado de Paz con Japón (111), 

y en promover un acuerdo tendiente a mantener el~ en Europa con la firma del 
convenio de Helsinki en 1975. En la región asiática, la URSS tendió un cerco militar en la frontera 
chino-soviética con la consolidación de las relaciones con Vietnam y el acercamiento hacia los 
países de ANSEA. 

Esta creciente expansión soviética planteaba a China dos posibles respuestas: la primera 
era equilibrar su capacidad milttar con la soviética; la segunda, construir una balanza de poder 
en Asia a través de una red de alianzas. La primera posibilidad era muy remota, la segunda 
estaba más al alcance y así surgió la formación de un sistema anti-soviético con Japón, Estados 
Unidos, contenida en la normalización diplomática de 1978 y 1979. Por otro lado, China buscó 
establecer lazos de amistad con las organizaciones y los parlidos políticos anti-soviéticos en 
todo el mundo como otra forma de contrarrestar la influencia soviética (172). 

(169). Chyhyong So, op. cit., p.257. 

(170). Oongsong Klm, ("El Desafio Chino y la Respuesta Soviética• J. La lrwes!lgacl6n Chlno-Spvlé!fc.a Vd. 6, No.3, 
Se~. El Cenlro de la Investigación Chino Soviética de la Universidad Hanyang, 1982, p.62. 

(171). Sheldon Slmon, • The Japan-Chlna-URSS trlangle·.~ Vol. 47, No. 2, Summer 1974, p, 132. 

(172). Sangwoo Lee, ed., [ La Polftlca Relonna de China: Las P<>hlcas y sus Implicaciones ¡, Seúl, Bubmoonsa. 
19a6, p.368. 
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El efecto más importante de esta estrategia se dió en el plano de las relaciones soviético
estadounidenses. Esta apreciación se desprende de la siguiente opinión de Zbigniew Brzezinski: 
'consideramos a las relaciones diplomáticas con China como un elemento central en la política 
internacional de los Estados Unidos.Ambos países tienen un interés estratégico a largo plazo. 
La coincidencia de sus posiciones eotá en su oposición a la hegemonía regional o mundial de 
algún país (173).' Esta aseveración queda constatada por un documento de la Secretaría de 
Defensa de los Estados Unidos donde se concluye que China desempeña 'un papel de núcleo' 
en la balanza del poder y es útil para los Estados Unidos apoyarla en sus intentos por conjurar 
la amenaza soviética (m). De esta manera, a finales de los setenta, queda fortalecido un frente 
asiático anti-soviéf1co formado por China, Japón y los Estados Unidos. 

La política de 'las cuatro modernizaciones' posee un peso específico en la conducción de 
la política exterior. Para clarificar lo anterior es necesario tener presente su origen y desarrollo. 
El primer llamado a modernizar la agricultura, la industria, la defensa nacional y la ciencia y la 
tecnología fué hecho por Zhou Enlai en la IV Asamblea Popular Nacional en enero de 1975. 
Empero, esta iniciativa no pudo ser puesta en marcha debido a la inestabilidad política al interior 
del PCCh causada tanto por el fallecimiento de Zhou Enlai y Mao Zedong como por el 
surgimiento y el aplastamiento de la 'banda de los cuatro' en 1976. 

Dos años después, Hua Guofeng replanteó las cuatro modernizaciones en su 'Informe sobre 
el Trabajo del Gobierno' rendido ante la 1 Sesión de la V Asamblea Popular Nacional celebrada 
en febrero de 1978, lo cual llevó a que quedaran estipuladas como tarea general a la liga de la 
adopción de las nuevas reformas constitucionales aprobadas en dicha sesión (175). Asimismo 
se procedió a revisar 'el Programa del Plan Decena! para el Desarrollo de la Economía Nacional 
1976-1985' encaminado a lograr el éxito de un proceso de gran envergadura.cuya meta 
primordial es convertir a China antes del fin de este siglo en un poderoso país socialista con 
una agricultura, una industria, una defensa nacional y una ciencia y tecnología modernas (176). 

La consecución de una empresa tan grande implicaba fortalecer la balanza del poder a través 
del frente anti-soviético creado por China con los Estados Unidos y Japón, países que por otro 
lado, eran la mejor garantía para atraer el capital y la tecnología requeridos por cumplir con el 
objetivo de !as cuatro modernizaciones (177). 

(173). Zblgniew Brzezinski, Power and Principie. NewYork, Farrar, Strauss, Giroux, 1983, Appendlx 1, p.1. 

(174) NfYI Yor¡.. Ijmtos Ociober 4, 1979, pp A·1 • A-B. 

{175). Sobre la nue·1a versión de la Constrtucl6n de la República Popular China, véase el Diario del Pueblo. el a de 
marzo da 1978. 

(176). Sobre la meta y el contenido de las cuatro mcxlemlzaciones, véase Lawrence Freedman, The Wesl and The 
Modernlzalion of China, London, Royal lnstitute of lntemational Atfalrs, 1979 y Sehi Yoo. ·El Pragmatismo Chino y 
Su Influencia en la Penfnsula Coreana·, La Cq!eccl6n de!esfs de Yonqy Vol. 2, Seúl, El Instituto de la Investigación 
en los Asuntos tnternaclonales, 1980, pp.278-279. 

(177). LI Xiannlan aseveró que el capital total para la modemlzaclón llegarla a 630 mK millones de dólares, esto 
ocurrió el 19 de septiembre de 1978. 
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Finalmente, la vía del pragmatismo que empezaba a caracterizar la política exterior china, 
tiene su última explicación en ascenso al poder de un grupo dirigente con ideas modernizadoras. 
Después de la muerte de Zhou Enlai en enero de 1976, La 'banda de los cuatro'. Jiang Oing, 
Zhang Chunqiao, Wang Hongwen, Yao Wenyuan ·recuperó su influencia en el interior del PCCh, 
destituyendo a Deng Xiaoping, lo cual generó un movimiento de protesta de masas en la plaza 
Tiananmen. Los seguidores de Mao Zedong impidieron a toda costa el regreso de Deng y sus 
partidarios. 

Trancurrieron varios meses, hasta que el 6 de octubre de 1976 el Buró Político del Comrté 
Central; encabezado por Hua Guofeng, Ye Jianying y U Xiannian procedieron contra la 'banda 
de los cuatro' y los aislaron sometiendo a sus miembros a arresto domiciliario. Hua Goufeng 
fué nombrado Presidente del Comité Central del PCCh, además de Presidente de la Comisión 
Milrtar en octubre de 1976, lo cual significaba un cambio en el círculo del poder. Deng Xiaoping 
no estaba dispuesto a perder su fuerza y trató de recuperar su posición. En abril de 1977 dirigió 
una carta al Comité Central del Partido en la cual se autocriticaba y reconocía sus errores. 
Sostenía además que era necesario "comprender y emplear de modo preciso e integral el 
pensamiento de Mao Zedong'. En esa misma misiva, Deng expresaba su apoyo a Hua Guofeng. 

A fin de cuentas, Deng Xiaoping fué restituido en sus cargos como Miembro Permanente 
del Buró Político del Comité Central, Vicepresidente del Comité Central del PCCh, Vicepresi· 
dente de la Comisión Militar del Comité Central y Jefe del Estado Mayor General del Ejército 
Popular de Liberación según resolución aprobada en la 111 Sesión Plenaria del X Comité Central 
del PCCh en julio de 1977. 

Este fué el reinicio de una rehabilitación política que paulatinamente condujo a Deng 
Xiaoping y sus seguidores a recuperar el control del Partido en diciembre de 1978, durante la 
111 Sesión Plenaria del XI Comité Central del PCCh. Este momento marca el viraje hacia una 
política moderada que abandona la visión errónea en la contrucción económica de un grupo 
izquierdista, encabezado por Hua Guofeng, que por varios años había ejercido el poder. 

En marzo de 1979, ya debidamente entronizado, Deng Xiaoping señaló en un discurso que 
la realización de las cuatro modernizaciones no implicaba renunciar a los cuatro principios 
rectores: la vía socialista, la dictadura del proletariado, la dirección del Partido Comunista, el 
marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong (1101. 

Estas frases retóricas difícilmente ocultaban la orientación pragmática de la política exterior 
china hacia los países desarrollados. Este fué el resultado de los intereses de seguridad y de 
las necesidades del desarrollo económico y tecnológico que han impulsado a China contener 
la amenaza soviética, buscando el apoyo de Estados Unidos y Japón como garantía de poder 
obtener también capital y tecnología. 

(178). Cheng Jln, ed., op. cit., p.64. 
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IV. ANALISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA POLITICA EXTERIOR INDE
PENDIENTE Y DE LA AUTODETERMINACION (1980-1989) 

La década de los ochenta se inicia con una serie de cambios en la política exterior, cuyos 
principios se proclamaron en el XII Congreso Nacional del PCCh el 10. de septiembre de 1982. 
En su informe, el secretario general del PCCh, Hu Yaobang expresó "abrir en toda la línea, 
nuevas perspectivas para la modernización socialista', para lo cual Hu agregaba que 'al persistir 
en nuestra política exterior independiente y de la autodeterminación, estamos actuando en 
plena conformidad con nuestro noble deber internacional de salvaguardar la paz mundial e 
impulsar el progreso de la humanidad. En los 33 años transcurridos desde la fundación de la 
República Popular China, hemos mostrado con nuestras acciones concretas al mundo entero, 
que China nunca dependerá de ninguna gran potencia o grupo de países ni cederá jamás ante 
la presión de ninguna gran potencia. La política exterior de China está basada en la teoría 
científica del marxismo-leninismo y del pensamiento de Maa Zedong ... Esta política descansa 
en una estrategia global y de largo alcance, no contemporiza con ningún cambio pasajero en 
la situación ni es permeable al azuzamiento o instigación de nadie.Precisamente porque hemos 
aplicado con firmeza los principios fundamentales establecidos por los camaradas Mao Zedong 
y Zhou Enlai para nuestra política exterior, la Nueva China socialista se ha granjeado prestigio 
y amigos en el mundo y ha conservado en las relaciones internacionales su imagen de dignidad 
(179)'. 

Estos lineamientos llevaron enmiendas constitucionales adoptadas el 4 de diciembre de 
1982 donde se señala que: 'China, ateniéndose firmemente a su política exterior independiente 
y a los cinco principios ... desarrolla sus relaciones diplomáticas e intercambios económicos y 
culturales con los demás países(1ao)". Sin embargo, en ese entonces, no se dió una explicación 
explícita sobre los principios en los cuales se basaría esta política exterior independiente y de 
la de autodeterminación. Estos aparecieron más tarde en el Informe sobre el VII Plan Quinquenal 
presentado el 25 de marzo de 1986, por el Primer Ministro Zhao Z"l)lang en la IV Sesión de fa VI 
Asamblea Popular Nacional. Se trata de un conjunto de diez puntos en los que se sustentan el 
contenido primordial y los principios fundamentales de la política exterior independiente (181). 

(179). Duodécimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, Bel/lng, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 
19B2. pp. 64-65. 

(180). Consliluclón de la República Popufar China, BeljJng,Edlclones en Lenguas Extranjeras. 1983, pp. 10-11. 

(181).Cuat1a sesión de la VI Asamblea Popular NaclonaJ de la República Popular China, BelJlng, Ediciones en 
lenguas Extranjeras,1986, pp. 65-00. 
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1. Partiendo de los intereses fundamentales y de largo alcance de su propio pueblo y de 
los demás pueblos del mundo, China se plantea como objetivo fundamental de su política 
exterior la lucha contra el hegemonismo, la defensa de la paz mundial, el fomento de la amistad 
y la cooperación entre los países y promoción de la prosperidad económica común. 

2. China aboga por la igualdad de todos los países del mundo, grandes y pequeños; ricos 
y pobres; poderosos y débiles. China no procurará jamás la hegemonía y luchará contra todo 
hegemonismo venga de donde venga y sea cual sea la forma que adopte. 

3. En todo momento y circunstancia, China mantendrá con firmeza su independencia y 
autonomía y al tratar cualquier problema internacional definirá su posición y su proceder de 
acuerdo con lo que considere justo o injusto en cada caso en particular. 

4. China no dependerá de ninguna de las superpotencias, ni se alineará ni establecerá 
relaciones estratégicas con ninguna de ellas. 

5. China mantiene fielmente los Cinco Principios de Coexislencia Pacífica y se esforzará por 
restablecer, restaurar y desarrollar relaciones sobre la base de dichos principios para convivir 
y cooperar amistosamente con todos los países del mundo sin que la identidad o las d~erencias 
de sistema social o ideología sean molivo de aproximación o alejamiento, simpatía o antipatía. 

6. China forma parte del Tercer Mundo y éste es un aspecto sustancial en su trato con el 
exterior que invariablemente habrá de permrtir consolidar la unidad y fomentar la cooperación 
con todos los países. 

7. China repudia la carrera armamentista y su extensión al espacio exterior. Está también 
a favor de la prohibición total y la destrucción completa de las armas químicas y reclama una 
reducción sustancial de las armas convencionales paralela al avance del desarme nuclear. 

8. China continuará su apertura al exterior sobre la base de la igualdad y del beneficio 
recíproco; ampliará y promoverá incesantemente el intercambio y la cooperación con distintos 
países en los terrenos económico, comercial y tecnológico. 

9. China respeta los postulados y principios de la Carta de la ONU, apoya las diversas 
actividades que desarrolla esa organización conforme al espíritu de su Carta, y participa 
diligentemente en las actividades organizadas por la misma y sus distintos organismos espe
cializados en favor de la paz y el desarrollo del mundo. 

10.China reconoce una gran importancia a los contactos entre todos los pueblos. 
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Ateniéndose a la política exterior independiente y de la autodeterminación, China definió a 
los Estados Unidos y a La Unión Soviética como las potencias hegemónicas a partir del año 
1981 (182). De esta manera, China quitó el obstáculo teórico para llevar a cabo la política exterior 
de la equidistancia con los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta política fué llevada a cabo 
en el nuevo marco en que China por un lado, no rompería las relaciones bilaterales por los 
Estados Unidos y por otro, podría reconciliar con la Unión Soviética. Asimismo empezaron a 
explotar tas posibilidades de mejorar las relaciones chino-soviéticas desde que se inició la ronda 
de pláticas entre el enviado soviético Leoniv llichev y Oian 01chen de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de China en octubre de 1982, que fué la primera después de la Invasión soviética a 
Afganistán (183). 

Sin embargo, el final de la década de los ochenta, iba a ser testigo de un nuevo cambio en 
el carácter de la política exterior china: el encuentro con la URSS. Luego de largas negociaciones 
desarrolladas durante los últimos años se produjó la cumbre histórica entre Deng Xiaoping y 
Gorbachov en Beijing del 15 al 18 de mayo de 1989. La primera reunión de este tipo habida en 
cuarenta años, hecho que puede ser interpretado como un éxno de la diplomacia independiente 
y de autodeterminación a juzgar por el contenido del Comunicado Conjunto Chino-Soviético 
publicado el 18 de mayo de 1989(184). En este documento, China reiteró su política exterior 
pacífica e independiente y reafirmó su posición de no formar ningún tipo de alianza. Además, 
China y ta URSS declararon que ninguna de las partes deberá buscar la hegemonía y estimaron 
como necesario repudiar el intento o acción de cualquier país destinado a imponer su voluntad 
sobre otros. 

Esta fué la culminación de una política equidistante que reduce la importancia diplomática 
de los Estados Unidos y simboliza la normalización de los vínculos con la URSS. Dicho de otra 
manera, China emprende una política exterior menos cercana a Estados Unidos y más 
conciliatoria con las Unión Soviética (185). Naturalmente, estos cambios también obedecen a la 
flexibilidad de las posiciones recientes de la URSS. Asimismo, la política exterior independiente 
se caracteriza por el acercamiento chino a la URSS. 

Los factores determinantes de este acercamiento chino a la Unión Soviética son: el 
económico-tecnológico, las posiciones de Estados Unidos respecto a Taiwán, el relajamiento 
de las diferencias ideológicas, el histórico-cultural y el político interno. 

(182). Byung ¡un An, j La Polttlca yla Diplomacia de China J. Seul, Bagyoungsa, 1986, p.350. 

(183). Bgjjjng jnforma No.46, 13 de noviembre de 1964, p.9. 

(184). Sobre el contenido total del Comunicado Ccnjunto Chlno-Sovlétlco, véase Be!i!ng 1aroana. No. 22, 30 de mayo 
de 1989, pp. 14-17. 

(185). Maricela Connely. ''la Polftlca Exterlor de China Post·Mao•, Re!ac!ones imemac!pnales UNAM, CAi, Vol. X, 
No. 44, enero-abril de 1989, p. 28. 
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La prioridad dada a la modernización es un primer aspecto, según se desprende del anuncio 
hecho por Deng Xiaoping en su discurso de inauguración del XII Congreso Nacional del PCCh 
el 10. de septiembre de 1982. donde afirmó que "La década de los ochenta constituye un 
importante periodo de desarrollo en la historia de nuestro Partido y de nuestra Nación. En este 
periodo, nuestro pueblo debe cumplir las siguientes tres grandes tareas: acelerar la modern
ización socialista, esforzarse por reunificar a la patria reincorporando Taiwán a su seno y luchar 
contra el hegemonismo en defensa de la paz mundial. El núcleo de estas tres tareas es la 
construcción económica que constituye la base para resolver los problemas que afrontamos 
en el ámbito nacional e internacional (186)." 

En el Informe de Hu Yaobang • todavía secretario del PCCh • en dicho Congreso Nacional 
se afirmaba: Hemos tomado la decisión de concentrar el trabajo del Partido y del Estado a la 
construcción económica (101). Estas aspiraciones aparecieron consignadas en la Constitución 
de la República Popular China también adoptada en dicho Congreso Nacional: 'la tarea 
fundamental de nuestra nación consiste en concentar su fuerza en la modernización socialista ... 
seguirá perseverando en la dictadura democrática popular y en el camino socialista ... apoyán· 
dese en sus propios esfuerzos y luchando tenazmente, realizará paso a paso la modernización 
de la industria, la agricultura, la defensa nacional y la ciencia y la tecnología para convertir a 
nuestro país en civilizado y democrático (168)". 

La reforma continuó. En la 111 Sesión Plenaria del XII Comité Central del PCCh se aprobó la 
'Decisión del Comité Central del PCCh sobre la Reforma de la Estructura Económica' el 20 de 
octubre de 1984, bajo la cual China tomó medidas destinadas a reformar la mayor parte de los 
mecanismos de la economía socialista; introduciendo formas de economía de mercado, aspecto 
novedoso en el proyecto general de la reforma de la estructura económica. Pero eso no era 
todo, China permitió el establecimiento en sus litorales de zonas económicas especiales con el 
fin de adquirir tecnología a aprender técnicas de la administración que es también una forma 
de Know-How. 

(186). Duodécimo Congreso Nacional del Partido Comunista da China, op. cit., pp.4·5. 

(187). lbld, p. 10. 

(168). Constitución de la República PopU8r China op. cit., p. 8. 
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El logro de la modernización precisaba de un ambiente internacional de paz libre de 
interterencias para el desarrollo económico. Para ello era imprescindible reducir la amenaza 
soviética presente por muchos años a lo largo de la frontera chino-soviética. Esta era la 
condición necesaria para evitar gastos de defensa innecesarios en detrimento de la modero. 
ización. Por esta razón, China pedía frecuentemente a la Unión Soviética la pronta solución de 
los siguientes tres obstáculos para la normalización de las relaciones bilaterales: (1) retiro de 
las fuerzas fronterizas; (2) retiro de las tropas soviéticas de Afganistán; y (3) retiro de las fuerzas 
de Vietnam de Kampuchea (1B<J1. La fórmula de una política exterior independiente tiene por 
objetivo fundamental garantizar un ambiente de paz que se sirve para lograr la buena marcha 
de las cuatro modernizaciones (190). 

El descontento con la política exterior norteamenicana respecto al problema de Taiwán fué 
otro de los resortes que impulsó el acercamiento hacia la URSS. China había estado de acuerdo 
con los Estados Unidos en combinar esfuerzos con la administración de Reagan de poner fin 
al expansionismo soviético y recuperar el liderazgo del mundo occidental. Esta situación le 
planteaba a China una disyuntiva en su política exterior hacia las dos superpotencias, puesto 
que fos objetivos del gobierno de Reagan podían tener repercusiones favorables o deslavara· 
bles para China, dependiendo de la posición que se adoptara. 

En un principio todo era muy claro, la invasión soviética a Afganistán justificaba plenamente 
el anti-hegemonismo y la necesidad de cooperación estratégica con los Estados Unidos a 
principios de los ochenta. La concordia pudo haber continuado de no haber surgido la intención 
de la administración de Reagan de incrementar la venta de armas y equipo militar a Taiwan en 
base al "Acta de Relaciones con Taiwán ¡1s11• en junio de 1981, una de las medidas para 
recuperar el liderazgo del mundo occidental. Tal acción planteó a China la necesidad de 
reconsiderar sus relaciones con ambos países para lo cual se pensó en la "la carta soviética' 
con el fin de que los Estados Unidos respetaran el comunidado conjunto sobre la cuestión de 
Taiwán. La respuesta de Estados Unidos a las protestas chinas de enero de 1982 no fué 
satisfactoria. Sólo se limitó a decir 'no se le vende el avión FX a Taiwán 11s21•. 

(189). La Unión Soviética ha adoptado una actitud positiva para eliminar estos tres obstáculos al entrar en 1968, 
véase ~una. No. 5, 31 de enero de 1989. p.5. 

(190). Dongsong Klm, op. clt, p. 247. 

{191). La "Acta de Relaciones con Talwán~ aprobada en enero ~e 1979 estlpulaba, entre cuas, que los Estados 
Unidos puede vender armas a TalwAn aún después de la normalización con China y ma.nlener las relaciones 
c:ultura1·econ6mlco-lnlormal con el pueblo la~anés. 

(192). Washinmon Post January 12, 1982, p. A 11. 
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Como contraofensiva. China presento, el 30 de septiembre de 1981, una propuesta sobre 
la reunificación pacífica de la patria, en la que se comprometía a garantizar la estabilidad, la 
seguridad y la prosperidad de Taiwán si ésta reconocía la soberanía de China {193). Esta era 
una forma de señalar que los acuerdos sobre venta de armas entre Estados Unidos y Taiwán 
eran una interferencia en sus asuntos internos y por consiguiente un obstáculo para la 
reunificación pacífica. 

Finalmente, China tuvo éxito al conseguir el compromiso norteamericano sobre la solución 
gradual y definitiva del problema de la venta de armas a Taiwán en el futuro. En el Comunicado 
Conjunto publicado el 17 de agosto de 1982 se estableció que los Estados Unidos no seguirían 
la política de venta de armas a Taiwán a largo plazo. En el futuro, la venta de armas a Taiwán 
no excedería ni en cantidad ni en calidad, el monto tenido desde la normalización de las 
relaciones y gradualmente se iría reduciendo las ventas, pero sin poner una fecha límite (194). 
La tensión creada por este asunto llegó a un feliz término con la visita oficial de Reagan a China 
en mayo de 1984. 

El principio de una política exterior independiente y de autodeterminación mostraba su valor 
en la solución de la tensión producida entre China y Estados Unidos en los primeros años de 
la década de los ochenta {195). Asimismo, el principio de la lucha contra el hegemonismo revistió 
importancia en este asunto, pues China hizo hincapié tanto en la intransigencia de los Estados 
Unidos respecto a Taiwán cerno en el hecho de estar dispuesta a pagar ccn el posible deterioro 
en las relaciones con los Estados Unidos el precio por mantener una política exterior inde· 
pendiente (196). Lo anterior era un indicativo a los Estados Unidos sobre la posibilidad de una 
reconciliación con la URSS. 

Esta posición china podía debilitar la estrategia de Estados Unidos en un momento de 
enfrentamiento con la URSS debido a la invasión soviética en Afganistán. En caso de un 
acercamiento chino con la Unión Soviética, los Estados Unidos perderían un aliado en su fucha 
por contener la expansión soviética. Este sí era un argumento de peso que fortalecía la política 
china de independencia y autodeterminación. A este fortalecimiento ccntribuyó también el 
hecho de la capacidad china de poder efectuar un segundo ataque debido al éxito en el 
lanzamiento de cchete portador de largo alcance el 18 de mayo de 1980 y de un cohete portador 
desde un submarino el 16 de octubre de 1982. Estos logros implicaban situar a China como 
'candidato a superpotencia' (197). 

(19J). Bel!lng Beylew No. 40, Sde october de 1981, pp. 10·11. 

(194). Oepanmenl ol S1a1e Bullelln 82, No. 2067, Oclober 1982, p. 20 

(195). Oongsong Klm. op. cit., p. 346. 

(196). ldem. 

{197). Jonathan O. Pollack, "China and !he Global S!rateglc Balance', en Harry Hardlngs, ed., Chlna's Forelgn 
Relallons. New Haven,Yale Unlverslty Press, 1984, p.17,,., 
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Empero, el acercamiento con la Unión Soviética no fué unicamente el producto de una 
estrategia diplomático-militar, sino que también posee otro elemento: un relajamiento en las 
diferencias ideológicas. Esto se pone de relieve en dos documentos: "Resolución sobre algunos 
problemas en la historia del PCCh (1949·1981)" aprobada en ta VI Sesión Plenaria del XI Comité 
Central, uno de los apartados de la nueva Constitución. En el primero se aceptó la crítica 
soviética sobre el carácter ultraizquierdista del Gran Salto Adelante, las comunas populares y 
la Revolución Cultural. Al mismo tiempo se hizo hincapié en que la lucha de clase ya no ocuparía 
la alta prioridad en las políticas del Estado, debido a la desaparición de la mayoría de los 
exptotadores(19B). Esta resolución constituía una apología ideológica que expresaba la inten· 
ción china de timar el conflicto ideológico con la Unión Soviética (199). 

Por otro lado, en la nueva Consmución adoptada en el XII Congreso Nacional en 1982, China 
dejó de utilizar para referirse a la URSS, los términos "social imperialismo" y "revisionismo". Este 
cambio de actitud se consagró durante la visita de Arkhipov en diciembre de 1984, cuando Peng 
oficialmente utilizó la palabra "socialismo" (200). 

Tates cambios resultaban congruentes con la política de apertura al exterior a fin de lograr 
el objetivo de las cuatro modernizaciones, la introducción de mecanismos del mercado 
capitalista, China ya no tenía fundamentos ideológicos para atacar a la URSS. Sólo quedaba la 
referencia al hegemonismo. Pero la aplicación de este término se refiere por igual a la URSS y 
los Estados Unidos (2011. 

E( factor histórico·cultural, por su parte, tiene connotaciones distintas en esta ultima fase de 
la política exterior con respecto a la diplomacia seguida con el Tercer Mundo. La política de las 
cuatro modernizaciones restó importancia a estos países. En contraste con la Unión Soviética 
que seguía prestando apoyo político.económico al Tercer Mundo, China competía con los 
países tercermundistas como un país miembro de las organizaciones financieras internacionales 
respecto al fondo del desarrollo para los países tercermundistas (202). 

(190). Richard F. Staar, Yearbook on lnternationa1 Comunlst Affalrs: Partlesand Revolutlonary Movements, Stanford, 
Hoover lnstitute Press, 1982, p. 175. 

(199). Yackl Chun,( " La Relación Chino-Soviética y la Srtuacl6n Polltica en el Noreste Asiático• J. ~ 
lnternac!ona!es. Seúl, Editarla! Los Asuntos Internacionales, febrero de 1985, p. 103. 

(200). Byungjun An, op. cit., p. 376 

(201). tdem 

(202'. Dongsong Klm, op. cit., p. 264. Sobre este aspecto detallado, véase U.5. Congress, Jolnt Economlc 
Comminee, Allocallon of Resources lnthe Soviet Unlon and China 1983, Washington, O.C.,U.S. Government Prlntlng 
Otfice. pp. 162-164. 
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La posición de Deng Xiaoping hacia estos paises enfrentó a China con la posibílidad de 
perder el papel importante que buscaba desempeñar como centro del movimiento del Tercer 
Mundo, según se desprende de los postulados de la Doctrina China. Para evitarla, Hu Yaobang 
expresó en un discurso en el XII Congreso Nacional del PCCh la importancia de luchar contra 
el hegemonismo y salvaguardar la paz mundial como la tarea primordial que enfrentan hoy los 
pueblos del mundo. 

En su discurso Hu añadia: 'El peligro de una guerra mundial se ha vuelto cada vez más 
grave, debido a la disputa de las superpotencias .... Si los pueblos del mundo entero se unen 
realmente y luchan con decisión contra toda manifestación de hegemonismo y expansionismo, 
la paz mundial podrá ser definida .... China socialista pertenece al Tercer Mundo .... China 
considera como un sagrado deber internacional suyo el luchar resueltamente, al lado de los 
demás paises del Tercer Mundo; contra el imperialismo, el hegemonismo y el colonialismo .... 
El surgimiento en la posguerra del Tercer Mundo en el escenario internacional, ha sido un 
acontecimiento de importancia primordial de nuestra época .... Aunque China es todavía un pals 
en vlas de desarrollo, hemos venido haciendo invariablemente todo lo posible por ayudar a los 
otros países del Tercer Mundo que comparten el mismo destino con nosotros .... En el futuro, a 
medida que progrese nuestra construcción económica, ampliarse incesantemente nuestra 
cooperación amistosa con los demás países y pueblos del Tercer Mundo (203)'. 

Después del XII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, donde se planteó la 
pol~ica exterior independiente, Zhao Ziyang visitó Africa,con el fin de mostrar que China presta 
gran importancia al fortalecimiento de su unidad y relaciones de amistad y cooperación con los 
países africanos y los países del Tercer Mundo (204). 

Esta fué la segunda visita de un Primer Ministro Chino a Africa desde la visita de Zhou Elai 
en la década de los sesenta y fué un evento muy importante en la historia de la relaciones 
chino-africanas. 

Las relaciones con el Tercer Mundo serian también mencionadas por Zhao Ziyang quien 
en su Informe sobre la Labor del Gobierno, rendido el 15 de mayo de 1964 en ta ti Sesión de 
la VI Asamblea Popular Nacional dijo que la unidad y le cooperación con los demás países del 
Tercer Mundo es uno de los tres aspectos Importantes en ta política exterior china (2os¡. una 
vez más la Doctrina China impulsaba la idea de convertirse en el centro del Tercer Mundo e 
Intentar recuperar la confianza y el liderazgo. 

(203). Duodécimo Congreso Nacional dot Partido Comunista da China, op. cit., pp. 69-73. 

(204). Zhou Baox\, ed., China y el Mundo4, Beijlng, Bell!ng Informa 1983, p. 5 Zhao Z1yangvlsit6del 20 de diciembre 
de 1982 al 17 de enero de 1983 once paises afrlcanos: Egipto, Argelia, Marruecos, Guinea, Gabón, Zalre, Congo, 
Zambia, Zimbabwe, Tanzania y Kenla. 

(205}. Los tres aspectos Importantes en la poffl:lca exterlor china son los siguientes: salvaguardar la paz mundtal, 
persistir en los Cinco Principios de Coexistencia Pacifica y fortalecer la unidad y la cooperación con los demás 
países delT ercer Mundo.Véase Segunda Sesión de la VI Asamblea Popular Nacional de 1a Aepúbllca Popular China, 
Beljlng. Edlclonas en Lenguas Extranjeras, 1984, pp. 40·56 
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Finalmente, el factor político interno tuvo su contribución en la conformación de la pofüica 
exterior una vez que Deng Xiaoping consolidó su base de poder después de la destitución del 
Hua Guofeng del Buró Pol~ico del PCCh, lo que permitió el regreso de los líderes formados en 
la URSS depuestos durante la Revolución Cultural. Así, el pro-soviético Wu Xuequian fué 
designado Ministro de Relaciones Exteriores, sustituyendo a Huang Hua que era pro-nortea· 
mericano y el pro-soviético Zhang Aiping fué nombcado Ministro de Dofensa. 

Tenemos en consecuencia que los factores determinantes de la economía y la seguridad 
tuvieron un papel importante .en la política exterior, porque China requería un ambiente 
internacional pacífico para la modernización y la reducción de la amenaza soviética contra su 
seguridad. 
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CONCLUSION 

El propósito de esta tesis consiste en explicar la interrelación de cinco factores • histórico
cultural, ideológico, política interna, económico-tecnológico y seguridad militar· considerados 
determinantes en el proceso de formulación de la política exterior china. Los contenidos 
generales, las funciones y las prioridades de cada uno de estos factores, forman una totalidad 
de interacciones mutuas, que según la coyuntura de que se trate, revisten mayor o menor 
importancia. 

El análisis de los factores determinantes desde la fundación de la República Popular China 
a la fecha, permite observar congruencias y contradicciones. En un primer momento los factores 
seguridad militar y económico-tecnológico parecieron ser los más importantes, con la excep· 
ción, tal vez, del período de la Gran Revolución Cultural, etapa de inestabilidad política. 

Lo anterior no quiere decir que otros factores como el histórico-cultural, el ideológico hayan 
ejercido menor influencia. A lo largo del trabajo ha quedado de manifiesto el sello que le han 
impreso las personalidades de los dirigentes del Partido ha afectado la estabilidad política, 
man~estándose, a veces, de manera dura o flexible según la coyuntura de que se trate, 
perfilando las decisiones de política exterior. 

Las razones por las que el factor seguridad militar ha sido dominante, obedecen a la 
existencia real de amenazas externas: en las décadas de los cincuenta y los sesenta, China 
enfrentó con Estados Unidos, más adelante irrumpió una amenaza soviética, sólo recientemente 
empieza a aparecer indicios de una cierta tranquilidad externa. 

El factor económico-tecnológico ha sido también resultado de necesidades concretas y su 
presencia es constante. En los albores de la República Popular China, Mao Zedong se vió 
precisado a buscar apoyo económico-tecnológico para cumplir los planes quinquenales que, 
si bien levantara la economía, el rttmo de desarrollo no permttió un mayor avance. Es hasta 
recientemente que Deng Xiaoping bajo un proyecto de modernización económica ha acelerado 
la construcción del socialismo con el concurso del exterior y llevado a cabo innovaciones 
provenientes de la economía de mercado. 

Ambos factores • seguridad militar y económico-tecnológico • forman un binomio que se 
retroalimenta. Así se tiene que para contrarrestar la amenaza norteamericana era necesario 
construir una alianza con la Unión Soviética, fuente principal de la ayuda en los primeros años 
de la fundación da la República Popular China. Con posterioridad, el panorama varió; la Unión 
Soviética se convirtió en amenaza, lo que motivó un acercamiento con Estados Unidos y Japón, 
fuentes de capital y tecnología para impulsar la modernización. Estas son las circunstancias 
que moldearon la política exterior independiente de la década presente . 
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La capacidad económica y milttar de China está aún a la zaga de las dos superpotencias. 
En este sentido, la práctica diplomática surgida de la formulación de ta política e<terior no ha 
logrado remover los tres grandes obstáculos para et futuro de China: el rezago económico-tec
nológico, ta vulnerabilidad de su seguridad y ta inferioridad militar. 

Dentro de este mismo orden, mientras los dirigentes chinos estén consientes de estas 
limttaciones, la política e<terior independiente garantizará el camino prioritario para ta modern
ización. A este respecto los factores de seguridad mitttar y económico-tecnológico seguirán 
siendo predominantes en ta pol~ica e<terior china. Sólo eventos tan dramáticos como ta Gran 
Revolución Cultural y en menor greda la represión del movimiento de la plaza de Tienanmen, 
harían del factor político interno un elemento predominante que traería consecuencias en 
contrario. 

Vista de esta manera, el futuro de la actual política e<terior china pareciera estar garantizado. 
El carácter independiente • recientemente adquirido • le abre la posibilidad de continuar ta 
coopereación con los países desarrollados, incluido Estados Unidos, lo cual garantiza la 
continuidad de la política de modernización. Por otro lado el ambiente de reformas en ta Unión 
Soviética aleja cualquier preocupación de amenaza y contribuye a mantener una actitud 
conciliatoria. 
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