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ABSTRACT 

It has been 70 years since the founding of the People’s Republic of China in 1949 

and 100 years since the founding of the Communist Party of China in 1921. Under the 

leadership of the Communist Party, China has become a regional and global power, and 

has steadily progressed toward a world power. The theory and practice of Chinese 

diplomacy in the new era have gone through distinct stages of inheritance, 

summarization, development, exploration and innovation, and have formed a mature 

system of major-country diplomacy with Chinese characteristics. The overall goals and 

tasks of diplomacy are in line with each other, and China’s diplomacy has entered a 

new stage at the same time. 

Since the founding of the country, the government has established an independent 

foreign policy of peace as the basic principle of diplomacy. In 1953, Zhou Enlai (prime 

minister) first proposed the Five Principles of Peaceful Coexistence. After the Reform 

and Opening, the Communist Party’s judgment on the theme of the times and its 

understanding of the international pattern have been further diversified. At the Fourth 

Session of the 6º National People’s Congress, China's foreign policy was clearly 

summarized as an “independent foreign policy of peace” for the first time. Since the 

18th National Congress, under the premise that peace and development are still the 

themes of the times, the Communist Party has clearly put forward the foreign concept 

of “peace, development, cooperation and win-win”, which marks a profound change in 

the goals of China’s diplomacy. Internally, China’s diplomacy serves the realization of 

the “Two Centenary Goals” and the realization of the “Chinese Dream” of the great 

rejuvenation of the Chinese nation, and externally, to strive for favorable external 

conditions for the deepening of Reform and Opening. With the continuous enhancement 

of China’s own strength and the deepening of the degree of globalization, China's 

diplomacy is facing increasing pressure. How to defuse the pressure and seize the 

opportunity has become a problem that China's peaceful diplomacy must solve in the 

new era. The 19th National Congress of the Communist Party of China made an 
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important political conclusion: after long-term efforts, socialism with Chinese 

characteristics has entered a new era, which is a new historical position for our country's 

development.  

In the transformation of China's foreign policy, safeguarding national interests is 

its basic starting point. From defending the regime’s security and national independence 

of the new government at the beginning of the founding of the People’s Republic of 

China, then safeguarding China’s national security and territorial integrity, to strive for 

the national reunification and economic development, China’s foreign policy has 

always firmly conformed to the country the fundamental position of interests. For 

example, China's diplomatic strategy has undergone changes from the initial one-sided 

to one line and one large area. And the Five Principles of Peaceful Coexistence have 

gradually become recognized by the international community in the process of 

diplomatic practice.  

The main narrative context of this thesis is divided into four parts. The first part 

mainly discusses the significance of the topic selection of the paper, research ideas and 

methods, and the domestic and international investigational situation. The second 

chapter includes the analysis of Chinese Reforming and Opening from a sociological 

perspective, which could help us understand the social transformation based on 

Marxism. The third chapter discusses Chinese foreign policies during the initial period, 

after Reforming and Opening, and during the government of Xi Jinping from three 

perspectives: international background, temporary foreign policies, and international 

relations. The last chapter contains the real case of relations between China and 

America, which has been always the most focused in the studying area. Through the 

analysis, it aims to conclude the hypothesis established in the first chapter and offer an 

alternative way to understand Chinese foreign policy. 
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RESUMEN 

Han pasado casi 70 años desde la fundación de la República Popular China en 

1949 y 100 años desde la fundación del Partido Comunista de China en 1921. Bajo el 

liderazgo del Partido Comunista, China se ha convertido en una potencia regional y 

mundial, y ha progresado hacia convertirse en una potencia mundial. La teoría y la 

práctica de la diplomacia china en la nueva era han transcurrido a través de diferentes 

etapas de herencia, desarrollo, exploración e innovación, y han formado un sistema 

maduro de diplomacia con características chinas.  

Desde la fundación del país, el gobierno ha establecido una política exterior 

pacífica e independiente como el principio básico de la diplomacia. En 1953, Zhou 

Enlai (primer ministro) propuso por primera vez los Cinco Principios de la Coexistencia 

Pacífica. Después de la Reforma y Apertura, el análisis sobre la situación y el patrón 

internacional por el Partido Comunista se ha diversificado aún más. En la Cuarta Sesión 

del 6º Congreso Nacional, la política exterior de China se resumió claramente como 

una política exterior pacífica e independiente por primera vez. Desde el 18º Congreso 

Nacional, bajo la premisa de que la paz y desarrollo siguen siendo los temas de la época, 

el Partido Comunista ha planteado con claridad el concepto de paz, desarrollo, 

cooperación y win-win, que marca un profundo cambio en los objetivos de la 

diplomacia de China. Internamente, la diplomacia de China sirve para la realización de 

los dos objetivos del centenario y el Sueño chino del gran rejuvenecimiento de la nación 

china. Externamente, sirve para luchar por las condiciones externas favorables para la 

profundización de la Reforma y la Apertura. Con el aumento del poder nacional, la 

profundización de la globalización, la diplomacia china se enfrenta a una presión cada 

vez mayor. Cómo reducir la presión externa y aprovechar la oportunidad se ha 

convertido en una cuestión importante que el gobierno chino debe resolver en la nueva 

era. El 19º Congreso Nacional llegó a una conclusión política importante: después de 

grandes esfuerzos a largo plazo, el socialismo con características chinas ha entrado en 

una nueva era, que es una nueva posición histórica para el desarrollo del país. 
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En la transformación de las políticas exteriores de China, el interés nacional es su 

punto de partida básico. De defender la seguridad del régimen y la independencia 

nacional del nuevo gobierno al comienzo de la fundación de la República Popular China, 

para luego salvaguardar la seguridad nacional y la integridad territorial de China, hasta 

esforzarse por realizar la gran causa de la reunificación nacional e impulsar el desarrollo 

económico, las políticas exteriores de China siempre se han ajustado firmemente a la 

posición fundamental de los intereses del Estado. Por ejemplo, la estrategia diplomática 

cambió de un lado único a una línea y una gran área. Y los Cinco Principios de la 

Coexistencia Pacífica han sido reconocidos gradualmente por la comunidad 

internacional en el proceso de la práctica diplomática. 

La tesis doctoral se divide en cuatro partes. La primera parte analiza 

principalmente la importancia de la selección del tema de la tesis, las ideas y métodos 

de investigación, y la situación de la investigación a nivel nacional e internacional. El 

segundo capítulo incluye el análisis de la Reforma y Apertura china desde una 

perspectiva sociológica, que puede ayudarnos a comprender la transformación social 

basada en el marxismo. El tercer capítulo analiza las políticas exteriores chinas desde 

1949 hasta el gobierno de Xi Jinping desde tres perspectivas sucesivas: el contexto 

internacional, las políticas exteriores y las relaciones internacionales. El último capítulo 

contiene el caso práctico de las relaciones sinoestadounidenses, que siempre ha sido el 

punto más enfocado en el área de estudio. A través del análisis, se pretende verificar o 

rechazar la hipótesis establecida en el primer capítulo y ofrecer una visión alternativa 

de entender las políticas exteriores china. 
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CAPÍTULO 1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción  

Tras la celebración del 19º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino 

(PCCh) en octubre de 2017, el presidente de la República Popular de China (PRC), Xi 

Jingping, fue elegido por segunda vez consecutiva para ejercer el cargo hasta 2023 

(Imagen 1).1 Cuando analizamos las características diplomáticas y políticas de casi diez 

años de su gobernanza (2013 – 2022) y, además, las comparamos con las de sus 

predecesores, podemos destacar unos conceptos claves como: Comunidad de Destino 

Humano (人类命运共同体, 2013)2, Sueño Chino (中国梦, 2013), Rejuvenecimiento 

de la Nación china (民族复兴, 2013)3, One Belt and One Road (一带一路, 2013)4.  

Así, por una parte, observamos una postura más proactiva en el terreno 

diplomático por parte de China. Gracias a esto, algunas de las consecuencias fueron la 

iniciativa de One Belt and One Road, promovida por Xi Jinping en 2013 con el apoyo 

económico del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) o la participación 

en la Conferencia de Cambio Climático de París y la aprobación del Acuerdo de París 

(2016), junto con la promesa de cumplir un papel más responsable en los asuntos 

 
1 Xi Jinping es el presidente de PRC desde el año 2013. La duración del cargo del primer mandato fue 

de cuatro años desde 2013 a 2018, y el segundo mandato desde 2018 hasta 2023. Recientemente ha 

asumido un tercer mandato. En la página oficial del gobierno chino, consultado 10 de diciembre, 2016: 

http://www.gov.cn/gjjg/2013-03/14/content_2353904.htm. 
2 Según el presidente Xi Jinping, China y África pertenecen a la comunidad de destino humano ya que 

China y África comparten el mismo desarrollo histórico, la misma tarea de crecimiento y el mismo interés 

estratégico nacional dentro de un largo periodo. Consúltese en: 永远做可靠朋友和真诚伙伴——在坦

桑尼亚尼雷尔国际会议中的演讲. Xi, J. (2013). Sea Siempre un Amigo Confiable y un Socio Sincero 

– Discurso en el Centro Internacional de Conferencias de Nyerere, consultado 10 de diciembre, 2016: 

http://theory.people.com.cn/n/2013/0326/c136457-20914243.html 

3 习近平在十二届全国人大一次会议闭幕会上发表重要讲话. Xi, J. (2013). Discurso de Xi Jinping 

en la Reunión de Clausura de la Primera Sesión del XII Congreso Nacional del Pueblo). Consultado 10 

de diciembre, 2016: http://cpc.people.com.cn/n/2013/0317/c64094-20816352.html 

4 弘扬人民友谊,共创美好未来. Xi, J. (2013). Promover la Amistad de las Personas y Crear un Futuro 

Mejor –  Discurso en la Universidad de Nazarbayev. Consultado 10 de diciembre, 2016: 

http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slxy/gcyl1/Document/1375636/1375636.htm 

http://www.gov.cn/gjjg/2013-03/14/content_2353904.htm
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climáticos a nivel internacional.  

Imagen Nº 1. Xi Jinping presta juramento constitucional 

 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/17/c_1122552094_2.htm 

Además, en el informe presentado en el 18º Congreso Nacional del PCCh (2012) 

se declara “mejorar las capacidades de desarrollo de los recursos marinos, desarrollar 

la economía marina, proteger el medio ambiente ecológico marino, salvaguardar los 

derechos e intereses marítimos nacionales y construir una potencia marítima (…)”5, lo 

que destaca la relevancia del poder marítimo en la estrategia nacional de China.  

Por ello, el desarrollo político y el crecimiento económico ha promovido nuevos 

contenidos a favor del interés del terreno marítimo chino: la seguridad de las aguas 

interiores y los mares territoriales; la unificación de Taiwán con la China continental; 

la soberanía de islas y arrecifes en disputa (como las islas Diaoyu y las islas Nansha) o 

la libertad de navegación en alta mar, entre otras. Cabe destacar que, durante este largo 

proceso para conseguir el poder marítimo, del cual China mantiene una perspectiva 

 
5 Texto original en chino: 提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护

国家海洋权益，建设海洋强国. Hu, J. (2012). El octavo apartado del Informe en el XVIII Congreso 

Nacional del Partido Comunista de China 2012. Consultado 10 de diciembre, 2016: 

http://www.12371.cn/2012/11/17/ARTI1353154601465336_all.shtml 

http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/17/c_1122552094_2.htm
http://www.12371.cn/2012/11/17/ARTI1353154601465336_all.shtml
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global, se pidió que la visión estatal no pudiera limitarse a salvaguardar la unificación 

de Taiwán o defender la soberanía y derechos soberanos de las islas y arrecifes 

cercanos. 

Por otro lado, en el escenario nacional se dio una evolución con respecto al modelo 

antiguo de crecimiento económico basado en la industria de materias primas. Gracias 

al desarrollo tecnológico y las nuevas propuestas económicas, se pudo modernizar el 

sector servicios y de este modo aumentar su rendimiento y peso en la productividad 

interna del país. Según el Libro de Estadística Anual China 2014 (中国统计年鉴 2014), 

elaborado por el Departamento de Estadística Estatal (国家统计局), el sector servicios 

contribuyó en más del 46.1% al Producto Interno Bruto (PIB) anual del país en 2013, 

lo cual por primera vez superó el porcentaje del sector agrícola (10.0%) y del sector 

industrial (43.9%) (Imagen 2).6  

Imagen Nº 2: la Contribución de Tres Industrias al PIB Anual (2010—2018)7 

(unidad: porcentaje) 

 

Fuente: Libro de Estadística Anual China 2010—2019 

Tras este análisis general, se ve que existen varias razones que muestran los 

 
6 中国统计年鉴 2014. Libros de Estadísticas Anuales de China 2014, publicado por el Departamento 

del Estadística Estatal de República Popular de China, consultado 10 de diciembre, 2016: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm 

7 中国统计年鉴 2010-2019. Libro de Estadística Anual China 2010—2019, consultado 10 de diciembre, 

2016: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexch.htm 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm
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beneficios de aplicar una política exterior proactiva y asertiva, además, que existe una 

relación directa, que se verá si es causal o correlacional, entre los cambios internos y la 

política exterior. En este trabajo intentaremos estudiar la realidad de PRC desde el 

análisis de la Reforma junto con sus causas y sus consecuencias y la política exterior, 

con el aumento de protagonismo en el plano internacional, con el objetivo de encontrar 

la posible relación entre ambos, dentro del marco geográfico de China continental. Para 

ello, haremos una comparativa entre la política exterior desplegada durante el primer 

mandato de Xi Jinping (2013 – actual) en relación a la de sus antecesores Deng 

Xiaoping (1978 – 1993), Jiang Zemin (1993 – 2003) y Hu Jintao (2003 – 2013).8  

En la Conferencia de la Prensa China y Extranjera (2022), el ministro de Asuntos 

Exteriores de PRC Wang Yi habla de las ideas principales de las políticas exteriores 

chinas en la nueva era.9 La prioridad inmediata es mantener la paz porque la paz es la 

premisa y el fundamento de la Reforma y Apertura (改革开放). En el escenario 

internacional, el gobierno chino defiende la seguridad común, integral, cooperativa y 

sostenible, abandona la idea de la seguridad exclusiva y la seguridad absoluta e insiste 

en poner fin a los conflictos a través de la negociación, resolver las disputas a través 

del diálogo, mejorar la confianza mutua a través de la cooperación y construir juntos 

un mundo de paz duradera.  

El segundo es promover la solidaridad. El mundo es maravilloso por su diversidad, 

y las diferencias no deben ser motivo de confrontación. Como el Poder responsable del 

mundo, China debe defender el multilateralismo genuino, defender los valores comunes 

de toda la humanidad, oponernos a la hegemonía y al poder, oponernos a la política de 

 
8 Hay que destacar que Deng Xiaoping no se encargó de ser presidente de China entre 1978—1993. Sin 

embargo, fueron Li Xiannian (1983—1988) y Yang Shangkun (1988—1993) quienes se encargaron 

sucesivamente de ejercer la presidencia. Consúltese la lista de los presidentes de todas las sesiones de la 

República Popular de China desde 1945, consultado 10 de diciembre, 2016: 

http://www.gov.cn/test/2007-11/12/content_802099.htm  

9  就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问.人民日报,2022-03-08(004). Respuestas de 

preguntas a los periodistas chinos y extranjeros sobre las políticas exteriores y las relaciones exteriores 

de China, China Daily, 2022-03-08(004). 

http://www.gov.cn/test/2007-11/12/content_802099.htm
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bloques, defender el sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo, 

salvaguardar las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y promover los sistemas de 

Gobernanza global se están moviendo hacia una más justa dirección del desarrollo. Este 

aspecto es clave, porque desde China siempre se ha valorado positivamente a la ONU 

como elemento central de un mundo multipolar y como base del multilateralismo. De 

hecho, en los últimos años desde China, bien por vía gubernamental, bien por mía del 

mundo académico, se han deslizado propuestas para mejorar el funcionamiento de la 

organización y entre otros, potenciar el acceso de más países, al Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas10. 

El tercero es persistir en abrirse (la Apertura). La globalización económica es la 

tendencia de la actualidad, y no puede ser cambiada por la voluntad humana, ni puede 

ser cortada por la competencia geográfica. Beijing oponernos a todas las formas de 

proteccionismo y aislacionismo, salvaguardar firmemente un sistema de comercio 

múltiple libre, justo y no discriminatorio, y construir juntos un mercado abierto.11  

El último es seguir con la cooperación. Frente a los desafíos globales, ningún país 

puede quedarse al margen y ningún país puede permanecer solo. Debemos trabajar 

juntos para superar las dificultades, fortalecer la comunicación y la coordinación en 

temas globales como la nueva epidemia de neumonía corona, el terrorismo, el cambio 

climático y la seguridad cibernética, dibujar el máximo común divisor y dibujar los 

círculos concéntricos más grandes. 

 

 
10 Godement, F. Rudolf, M, Julienne, M, Schwoob, M y Isenring-Szabó, K. (2019). The United Nations 

of China: A vision of the world order Consultado el 2 de diciembre de 2022. 

https://ecfr.eu/publication/the_united_nations_of_china_a_vision_of_the_world_order/ 
11 Lichtenstein, D. (2006). China y su estrategia del" Go Out":" La disminución del rol del Estado y la 

emergencia del Mercado dentro de la política de reforma y apertura" (Doctoral dissertation, Universidad 

de Belgrano. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.). 
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1.2 Conceptos básicos  

1.2.1 Sociedad Internacional 

Martin White nos recuerda, que cuando hablamos del concepto de sociedad 

internacional: “The most fundamental question you can ask in international theory is, 

What is international society? just as the central question in political theory is, What is 

a State?”.12 Por ello, necesitamos revisar el análisis de Escuela Inglesa y el de Hedley 

Bull cuando estudiamos el concepto de sociedad internacional. White concluye que 

existen tres aspectos claves para analizar las relaciones internacionales: international 

anarchy, habitual intercourse y moral solidarity.13 Es decir, los Estados soberanos 

reconocen la ausencia de una superioridad política y de un gobierno central. Existe entre 

ellos un intercambio político, diplomático y comercial y, por último, existe una 

comunión psicológica entre ellos. Según White, la aparición de la sociedad 

internacional se origina de la infraestructura social y cultural en las regiones.14  

A continuación, el estado de anarquía internacional es el punto de partida de la 

investigación de Bull centrada en la sociedad internacional. En su opinión, al comparar 

una sociedad nacional administrada por gobierno central, una sociedad internacional 

muestra el carácter esencial de la ausencia de un gobierno central.  

Para entender el concepto de sociedad internacional, Bull explica, en primer lugar, 

su compresión del Estado y del propio sistema internacional.  

“El punto de partida de las relaciones internacionales es la 

existencia de estados o comunidades políticas independientes con un 

 
12 Wight, M. (1987). An anatomy of international thought. Review of international studies, 13(3), pág. 

222. 
13 Ídem. Pág. 221. 
14 苗红妮. (2005). 国际社会理论与英国学派的发展 (Doctoral dissertation, 外交学院 2002 博士论

文).Miao, H. (2005). Teoría social internacional y el desarrollo de la escuela británica (Tesis doctoral, 

Tesis doctoral de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, 2002). 
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gobierno propio y que afirman su soberanía sobre un determinado 

territorio y sobre un segmento concreto de la población mundial”.15  

Según Bull, el Estado ejerce la jurisdicción de su territorio y sobre sus ciudadanos 

debido a la soberanía interna. En el proceso de interacción entre más de dos Estados, 

aparece el sistema internacional.  

“Un sistema de estados (o sistema internacional) se forma 

cuando dos o más estados tienen suficiente contacto entre ellos, y 

tienen suficiente impacto mutuo sobre las decisiones del otro para 

que se comporten – al menos en cierta medida – como partes de un 

todo.”16 En este sistema de Estados, la interacción de ellos demuestra 

una relación competitiva o una relación cooperativa como socios 

estratégicos.17 

Basado en el Estado y el sistema internacional, Bull indica: 

“Una sociedad de estados (o una sociedad internacional) existe 

cuando un grupo de estados, consciente de sus intereses y valores 

comunes, forman una sociedad en el sentido de que se consideran 

unidos por una serie de normas comunes que regulan sus relaciones 

y de que colaboran en el funcionamiento de instituciones 

comunes.”18  

La sociedad de Estados de Bull tiene su base en los intereses y valores comunes. 

Los factores comunes, por un lado, facilitarán la comprensión mutua entre ellos para 

 
15 Javier, M. (n.d.). Bull, hedley la sociedad anárquica: un estudio sobre el orden en la política mundial. 

Madrid, los libros de la catarata, 2005. Revista Unisci, 8(8). Cap. 1, pág. 60 
16 Ídem, pág. 61.  
17 申洁. (2012). 浅析赫德利· 布尔 “国际社会” 思想. 中国青年政治学院学报, (6), 71-74. Shen, J. 

(2012.) Análisis del pensamiento de la "sociedad internacional" de Hedley Bull, Journal of China Youth 

University for Political Science, (6), 71-74. 
18 Ídem, pág. 65.  
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construir y desarrollar las normas y un sistema común, por otro lado, aumentará la 

creencia y el compartir intereses comunes y la aceptación de normas compartidas.  

Desde el estudio de Bull, se entiende que los Estados son unidades básicas del 

sistema internacional que nace por la interacción entre ellos y la sociedad internacional 

nace por factores comunes en esta interacción. Sin embargo, la sociedad de Estados de 

Hedley Bull proviene de la combinación de la idea de anarquía de Thomas Hobbes y la 

visión internacionalista de Hugo Grotius. Como hemos detallado en apartados 

posteriores, Hobbes considera que la relación internacional muestra el estado natural 

sin gobierno o autoridad superior debido a lo que las relaciones entre Estados tienden a 

un estado conflictivo y antagónico.19 Es decir, las relaciones estatales son como un 

juego de suma cero y el interés nacional tiene carácter de exclusividad.  

Por otro lado, Immanuel Kant destaca el interés común y la cooperación 

internacional para llegar a una comunidad humana. A través de esta forma, construimos 

un mundo de paz perpetua. No es un juego de suma cero sino un juego cooperativo. 

Bull considera que Kant destaca más la función de la humanidad que el Estado en 

términos de política internacional. “La comunidad de la humanidad, según la visión 

kantiana, no es sólo la realidad central de la política internacional en el sentido de que 

las fuerzas que pueden hacerla posible están presentes, sino que también constituye el 

objetivo al que se debe consagrar el mayor esfuerza moral.”20 Es bien observado que 

la comunidad y la humanidad son unidades básicas para Kant en cuanto a su 

investigación en relaciones internacionales. La tradición grociana, según el análisis de 

Bull, “acepta la premisa hobbesiana de que los soberanos o los estados son la realidad 

principal de la política internacional; los estados, y no los individuos, son los miembros 

inmediatos de la sociedad internacional.”  

 
19 Bull, H. (1981). Hobbes and the international anarchy. Social Research, 717-738. 
20 Javier, M. (n.d.). Bull, hedley la sociedad anárquica: un estudio sobre el orden en la política mundial. 

Madrid, los libros de la catarata, 2005. Revista Unisci, 8(8). Cap. 1, pág. 78. 
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Por tanto, Bull absorbe el análisis sobre la sociedad internacional desde la tradición 

hobbesiana y grociana. Aunque el mundo es anárquico, aparece la sociedad 

internacional debido a normas o intereses comunes. La política en la sociedad 

internacional no destaca extremadamente puntos conflictivos ni intereses comunes, sino 

un equilibrio entre ellos. En esta sociedad internacional, el intercambio económico y 

social entre Estados son las actividades principales.  

De hecho, asociamos la sociedad internacional a la realidad actual. Los Estados 

soberanos son las unidades que constituyen la sociedad internacional. Sin embargo, 

aparecen más actores que los Estados soberanos, por ejemplo, las organizaciones 

internacionales. Las normas generales para controlar sus comportamientos consisten en 

el Derecho Internacional o la Costumbre Internacional.21  

1.2.2 Diplomacia 

Dentro de la teoría de las relaciones internacionales, la diplomacia es otro concepto 

fundamental, que adquirió más importancia con la firma del Tratado de Paz de 

Westfalia en 1648. De hecho, en the Evolution of Diplomatic Method de Harold 

Nicolson se cuenta la historia del desarrollo de la diplomacia en Estados Unidos (EE. 

UU) dirigida por Woodrow   y su idealismo en términos teóricos y prácticos.22 Según 

Nicolson, la diplomacia tradicional empieza en el paradigma eurocéntrico por acción 

de los Estados europeos a finales del siglo XIX, pues por aquel entonces eran las 

potencias hegemónicas a nivel mundial e influían en todas las decisiones de guerra y 

paz. El fenómeno internacional de la desigualdad entre los Estados con poderes y los 

más débiles, ya que éstos últimos disponen de menor influencia de cara a las 

negociaciones, consideradas la manera de ejercer la diplomacia tradicional entre 

 
21 Del Arenal, C. (2002). La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales: un reto para 

la teoría y para la política. Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-

Gasteiz 2001, 17-85. 
22 Nicolson, H. (2001). The evolution of diplomatic method. University of Leicester. Cap. 1, pág. 93. 
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estados que refleja un proceso prudente, confidencial y constante.23  

La tesis expuesta en los Catorce Principios del presidente Woodrow Wilson24 

tienen como objetivo desarrollar una nueva forma de diplomacia abierta y pública. Los 

Estados no podrían firmar convenios o tratados confidenciales basados en la 

coincidencia de intereses entre ellos, sino que deberían firmarlos a través de un 

organismo internacional y universal que asegurase los derechos de todos.  

Por su parte, Elmer Plischke propone una diplomacia nueva en respuesta a la 

profundización en el estudio del desarrollo de las relaciones internacionales y la 

significativa expansión de la sociedad internacional con la incorporación de países 

capitalistas y socialistas, desarrollados o en vías de desarrollo, aliados o neutrales 

después de la Segunda Guerra Mundial.25 Por lo tanto, la diplomacia se refiere a asuntos 

relacionados con los intereses nacionales de los estados que van desde la paz hasta las 

cuestiones relativas a los recursos naturales. Otro rasgo importante se basa en la 

intervención de la mayoría de las organizaciones internacionales con el fin de conseguir 

un poder mundial. 

De forma paralela, Abba Eban analiza la nueva propuesta del concepto desde la 

perspectiva del sistema diplomático, pues en su opinión hay que revisar qué factores 

ejercen más influencia en él y su eficacia. Eban destaca el factor de la opinión pública 

en la diplomacia cuando analiza el impacto en la población americana en la Guerra de 

Vietnam en los años sesenta. Asimismo, algo más que distingue la diplomacia 

tradicional de la moderna son las reuniones de más alto nivel entre los líderes 

 
23 Nicolson, H. (1975). La diplomacia (2a ed., Ser. Breviarios del fondo de cultura económica, 3). FCE. 

Pág. 105. 
24 Bullington, J. R. (2008). Woodrow Wilson's Fourteen Points and the long debate in US foreign 

policy. American Diplomacy. 
25 Plischke, E. (1973). The new diplomacy: A changing process. The Virginia Quarterly Review, 49(3), 

321-345. 
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políticos.26  

Para definir la diplomacia, Eduardo Vilariño la identifica como:  

“una actividad ejercida por personas en nombre de los pueblos 

o entre políticas a los que representan, como medio para 

relacionarse entre sí, con el fin de negociar pacíficamente asuntos 

de interés común, restablecer la paz o incluso declarar la guerra.”27 

De hecho, entendemos que la diplomacia es un modo de ejecutar la política 

exterior a través de la negociación pacífica, reflejando un comportamiento interactivo 

entre Estados. Debe entenderse que la diplomacia no es un fin o un objetivo sino un 

medio o una manera para alcanzar los objetivos de un Estado, tales como acuerdos para 

prevenir conflictos, alianzas militares para conseguir seguridad nacional o 

cooperaciones para desarrollo económico nacional, etc. Por tanto, para entender mejor 

la política exterior llevada a cabo por China estos últimos años, también se debe revisar 

su estrategia diplomática.  

1.2.3 Potencia y superpotencia  

Tanto el concepto de potencia como de superpotencia están relacionados con el 

poder. Según Barry Buzan y Ole Waever 28 , podemos definir el concepto de 

superpotencia como a aquellos Estados que ostentan grandes capacidades, 

especialmente económicas, políticas, militares y de generación de valores para su uso 

a nivel global y que por tanto son actores principales en los procesos globales de 

seguridad. Junto a ello y, en segundo lugar, las superpotencias, no solo deben ejercer 

como tales, sino que también deber ser aceptadas como tales por el resto de los actores 

 
26 Eban, A. (1998). Diplomacy for a new century. New Haven & London: Yale University Press. Cap. 1, 

pág. 58. 
27 Barbé Izuel, E. (2020). Relaciones internacionales (4ª). Tecnos. Cap.1, pág. 57. 
28  Buzan, B. y Waever, O. (2003). Regions and Powers. The structure of international security. 

Cambridge, Cambridge University Press. 34-37. 



 30 

de la sociedad internacional. La época de la Guerra Fría con EE. UU y la Unión 

Soviética como superpotencias es un buen ejemplo de ello, 

Respecto a las grandes potencias, Rafael Calduch reexplica la definición de Silva 

Michelena como:  

“aquellos estados que gozan de la potencialidad y voluntad 

para prevenir, o amenazar con la intervención, militarmente y de 

forma decisiva, y de ejercer su influencia y hegemonía, mediante 

intervenciones económicas, diplomáticas o ideológicas, en todo el 

ámbito de una sociedad internacional, cualesquiera sea la extensión 

de ésta.”29  

Es decir, las grandes potencias disponen de la capacidad militar, la autonomía 

económica y de la riqueza material y los recursos demográficos. Hay que tener en 

cuenta que se podrá identificar un país como potencia cuando posea uno o varios de 

estos elementos. Así, el concepto de gran potencia se sitúa por debajo del de 

superpotencia, y se centra en que si bien, sus capacidades militares, económicas, 

políticas o de generación de valores y de impacto internacional de los mismos, no son 

tan masivos, sí, que son claros candidatos para ascender en el orden internacional y 

convertirse en superpotencia. Jugando con ejemplos de la realidad actual, India es una 

gran potencia con vocación de convertirse en superpotencia debido a que cumple con 

esas amplias y masivas capacidades si bien todavía no ostenta una gran influencia 

internacional.30 

Alemania también se considera como una gran potencia debido a su peso 

económico y tecnológico en el área industrial, aunque carece de recursos naturales y 

demográficos. Aunque existen varios aspectos para la medición de las grandes 

potencias, un indicador universal y necesario para medir la potenciade un país es el PIB 

 
29 Calduch, R. (1991). Relaciones internacionales. Capítulo 7, pág. 154. 
30 Huntington, S. P. (1999). La superpotencia solitaria. Política Exterior, 39-53. 
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(GDP, Gross Domestic Product) desde la perspectiva económica. Según el PIB de 2021, 

los Estados con mayor volumen económico que se sitúan en los primeros cinco puestos 

son Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Reino Unido. (Imagen Nº3) 

Imagen Nº 3 PIB del Mundo en 2021 

 

Fuente: World Bank31 

1.2.4 Relaciones Internacionales/Política Exterior 

Cuando hablamos de la política exterior, recordamos el concepto de Relaciones 

Internacionales (RR. II) que nació después de la Primera Guerra Mundial al colapso de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991.32 Surgió el estudio 

sobre la paz y la guerra en el campo de RR.II para investigar los comportamientos de 

Estados y para evitar las guerras posteriores en occidental. Debido a que las guerras se 

iniciaron exclusivamente por los Estados, los estudios empezaban por actores estatales.  

Según Esther Barbé, las guerras (de Crimea y franco-prusiana) provocaron el 

nacimiento de la actitud pacifista. El pensamiento liberal y el pensamiento marxista 

pertenecen al mismo en el estudio sobre sociedad y Estado, pero presentan dos ramas 

diferentes en cuanto al estudio concreto sobre la responsabilidad de las guerras, la 

 
31  Los datos provienen de la base de datos del World Bank, consultada el 10 de octubre, 2022: 

https://databankfiles.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 
32 Orozco, G. (2005). El concepto de la seguridad en la Teoría de las Relaciones Internacionales. Revista 

CIDOB d'afers internacionals, 161-180. 
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función del gobierno y la solución.  

“Mientras los liberales desean una Reforma de los mecanismos 

diplomático-militares y una democratización, de la actividad 

internacional mediante la participación de la opinión pública, los 

marxistas adoptan una actitud radical antisistema, que ataca el 

carácter imperialista de las potencias del mundo.” 33  

Para entender RR. II desde la perspectiva académica, introducimos el análisis 

estructural de Esther Barbé, quien reflexiona la disciplina desde tres aspectos de 

ontología, epistemología y teleología. 34  En primer lugar, la contestación de las 

preguntas ontológicas en RR. II consiste en dos perspectivas diferentes: llamamos high 

politics y low politics. La anterior se centra en “político – militar – territorial” y la 

posterior en “económico – social”. De hecho, se distingue los temas distintos en la 

investigación de RR. II.  

En segundo lugar, la epistemología responde la manera de conocer RR. II del 

mundo, la cual consiste en la política exterior (policy science). Los tres trabajos de 

Decision Making as an Approach to the Study of International Politics, ‘Pre-theories 

and the Theory of Foreign Policy,’ y Man-Milieu Relationship Hypotheses in the 

Context of International Politics forman los fundamentos del la rama estadounidense 

de Foreign Policy Analysis (FPA) en el campo de RR. II. “FPA takes as its theoretical 

ground the human decision makers, acting singly and in groups, who make foreign 

policy”.35  

En tercer lugar, la teleología pregunta a los fines de RR. II, los que consisten en la 

“función en momentos crisis y de resolución de conflictos”.36 Empezaron por el tema 

 
33 Barbé Izuel, E. (2020). Relaciones internacionales (4ª). Tecnos. Pág. 33. 
34 Ídem. Pág. 39. 
35 Smith, S. A., Dunne, T., Hadfield, A., Dunne, T., Hadfield, A., & Smith, S. A. (. (2012). Foreign policy: 

theories, actors, cases (2nd ed.). Oxford University Press. Pág. 33. 
36 Barbé Izuel, E. (2020). Relaciones internacionales (4ª). Tecnos. Pág. 41.  
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de la relación entre paz y guerra, y extendido a otros temas como sistema social, 

comportamientos de actores estatales o lingüística diplomática. Por ejemplo, el 

liberalismo destaca la función de los actores institucionales en la función de conseguir 

la paz mundial; el marxismo estudia el sistema político del capitalismo combinado con 

la sociología. 

Después de entender RR.II desde dichos aspectos, entendemos que RR. II 

constituyen “el estudio de relaciones entre Estados comprendido principalmente en 

términos de diplomacia, militar y estrategia”,37 lo cual nos ayuda a identificar los 

contenidos que vamos a estudiar durante nuestra investigación, en la que nos 

centraremos en el Estado, por ser quien juega el papel de mayor peso en el mundo.   

A continuación, utilizamos FPA para entender las relaciones entre Estados (en este 

trabajo, la relación de China con Estados Unidos). Según Steve Smith, FPA ha 

desarrollado tres temas de investigación: foreign policy making, la dimensión 

psicológica de foreign policy making y foreign policy comparativo (CFP).38 Nuestra 

investigación se limite al primer tema de foreign policy making que refiere al político 

burocrático y decision-making de grupo. Esta perspectiva nos da sentido, dado que 

China está liderado por el PCCh único, lo que especifica su naturaliza nacional 

(socialismo) y su sistema político (la dictadura democrática de populares, 人民民主

专政). Necesitamos emplear el estudio de caso concreto, igual que lo ha hecho FPA, 

para complementar el análisis del trabajo.   

Tanto el análisis de RR. II como el de FPA tiene su base del concepto de política 

exterior. Por tanto, consultamos varios estudios y análisis que definen y caracterizan 

política exterior desde distintas perspectivas. También planteamos una serie de 

preguntas para entender en qué consiste la política exterior en una primera etapa, ¿cómo 

 
37 Ídem. Pag.37. 
38 Smith, S. A., Dunne, T., Hadfield, A., Dunne, T., Hadfield, A., & Smith, S. A. (. (2012). Foreign policy: 

theories, actors, cases (2nd ed.). Oxford University Press. Pág. 4. 
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se manifiesta una política exterior: verbalmente, por escrito, ¿o a través de ciertas 

conductas? ¿pertenece al campo de la teoría o de la práctica? 

Una definición clásica es la de Walter Carlsnaes que sostiene que la política 

exterior es una acción:  

“…those actions which, expressed in the form of explicitly 

stated goals, commitments and/or directives, and pursued by 

governmental representatives acting on behalf of their sovereign 

communities, are directed towards objectives, conditions and actors 

– both governmental and non-governmental – which they want to 

affect, and which lie beyond their territorial legitimacy…”.39 

 Según su propuesta, el Estado puede orientar en decisiones y acciones de actores 

no-gubernamentales. El estudio de políticas exteriores se limita al estudio del 

comportamiento estatal, sea o no sea dirigidas por actores estatales o no-estatales.  

Por su parte, Christopher Hill define política exterior como “the sum of official 

external relations conducted by an independent actor (usually a state) in international 

relations”40, de la que podemos concluir que considera que conllevan una acción (en 

comparación con la mentalidad). Mientras que en el estudio de Valerie M. Hudson se 

define que la “foreign policy is the strategy or approach chosen by the national 

government to achieve its goals in its relations with external entities”, una definición 

semejante a la de Christopher Hill, puesto que ambos consideran que la política exterior 

trata de relaciones con otros actores estatales. Sin embargo, también hay una diferencia 

obvia entre las dos por la distinta perspectiva: Christopher Hill señala que la política 

exterior es una suma de relaciones, mientras que Valerie M. Hudson la considera una 

 
39  Carlsnaes, W., Risse-Kappen, T., & Simmons, B. A. (Eds.). (2002). Handbook of International 

Relations. SAGE. Pág. 335. 

40 Hill, C. (2003). The changing politics of foreign policy. Palgrave Macmillan. Pág. 54. 
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estrategia o aproximación.41  

Del mismo modo, Charles W. Kegley y Eugene R. Wittkopf entienden política 

exterior desde cuatro aspectos:  

“The global and domestic determinants of states foreign policy 

behavior; the unitary actor and rational decision making; the 

bureaucratic politics and the role of leaders in foreign policy 

decision making.”42  

Así, viendo las distintas definiciones señaladas, podemos concluir que priorizan 

las acciones en detrimento de las ideas. En otras palabras, distinguen la política exterior 

según las acciones o los comportamientos de los actores, ya que aquellas pueden no 

coincidir con lo expuesto en las declaraciones públicas o en las publicaciones oficiales.  

Al respecto, nos surge la pregunta: ¿quién se encarga de ejercer estas acciones? 

Para Walter Carlsnaes, el actor que ejerce las políticas exteriores presenta un carácter 

gubernamental y de soberanía.43 Christopher Hill indica que el actor es independiente 

y normalmente un Estado y para Valerie M. Hudson, se trata del gobierno nacional. Por 

tanto, podemos concluir que los estados soberanos son quienes realizan las políticas 

exteriores en el escenario internacional. Este punto nos resulta esencial, pues hay que 

tener en cuenta la función que ejerce el Estado en los organismos no-gubernamentales, 

quienes llevan a cabo políticas en el mismo entorno. 

Por último, podemos preguntarnos: ¿cómo diferenciar las relaciones 

internacionales de las políticas exteriores? Un vínculo entre ambas es el agente de 

acción, es decir, ambas se desarrollan gracias a la intervención de los estados soberanos. 

 
41 Hudson, V. M. (2005). Foreign policy analysis: Actor-specific theory and the ground of international 

relations. Foreign policy analysis, 1(1), 1-30. Pág. 113. 

42 Charles W. Kegley and Eugene R. Wittkope. World Politics, Trend and Transformation. Macmillan 

Press, 2001, 8th edition. Pág. 55.  

43 Carlsnaes, W., Risse-Kappen, T., & Simmons, B. A. (Eds.). (2002). Op.cit.. SAGE. Pág. 335.  



 36 

Además, hay una conexión directa en tanto en cuanto las relaciones internacionales, las 

cuales incluyen tanto todas las formas de relaciones entre estados o bloques de estados 

como relaciones entre organizaciones o grupos internacionales y empresas 

transnacionales, son estudiadas desde las relaciones culturales, regionales, económicas 

y hasta las políticas. Por tanto, las relaciones internacionales se muestran a través de las 

interacciones entre estados, más en concreto a través de sus políticas exteriores y sus 

comportamientos en las mismas.  

De esta manera las tres preguntas nos han ayudado a entender la definición de 

política exterior. En primer lugar, Walter Carlsnaes ofrece una explicación que consiste 

en forma, sujeto, objeto y término de ese concepto y, en segundo lugar, Christopher 

Hill señala esa realidad interestatal como propia de política exterior y la enmarca dentro 

de las relaciones internacionales. De este modo, podemos ver que la existencia de varias 

clasificaciones de política exterior según los estudios de los autores desde diferentes 

perspectivas, no nos permite simplificar en un criterio único. Por tanto, concluimos que 

es más productivo analizar el concepto desde las obras de los principales expertos en 

esta área según sus temas, el contexto histórico y teorías de investigación.  

Para concluir, se enumerarán cuatro rasgos que pueden ayudar a entender el 

concepto de política exterior:  

⚫ Es un sustantivo que representa una acción realizada por un sujeto.  

⚫ El sujeto normalmente será un organismo estatal a través de sus órganos 

autorizados. 

⚫ Los objetivos de crecimiento son otro factor indispensable. Conviene recordar 

que, a diferencia del plano nacional, el internacional es un escenario anárquico 

en el que intervienen muchos más factores que no suelen estar bajo el poder 

de los Estados y que no siempre garantizan la seguridad y paz del país. Así, 



 37 

los Estados implementan políticas exteriores con el fin de asegurar su 

desarrollo asegurando su supervivencia mediante alianzas.  

Los objetivos se establecen a nivel internacional, es decir, en el exterior de las 

fronteras. Si se establecen dentro del territorio no se consideran dentro de este grupo. 

Después de investigar la definición de política exterior, tanto RR. II como FPA 

nos requiere aclarar los actores en nuestro trabajo. Recordamos que el inicio de RR. II 

era el estudio sobre los comportamientos de Estado y una de las teorías dominantes (el 

realismo) elabora su análisis por unidad de Estado.44 De hecho, hemos fijado Estado 

como objeto de investigación y como actor racional que tome política exterior.  

Cabe mencionar que, por una parte, la compleja relación sinoestadounidense tiene 

prioridad en nuestra investigación debido a su alto nivel de presencia en las relaciones 

internacionales y a que nos introduce en otros asuntos relevantes como el tema de 

Taiwán, las políticas regionales en Asia-Pacifico y más recientemente, la Guerra 

Comercial y Tecnológica entre Washington y Pekín. 

Por otra parte, debido a su multiplicidad, hoy en día resulta cada vez más 

complicado identificar los actores que intervienen a nivel internacional en el 

funcionamiento de un país.45 Gracias al desarrollo y el avance de la globalización, en 

el escenario internacional no solo tienen relevancia los Estados, sino que también 

pueden intervenir un papel importante actores no estatales, de los cuales contamos con 

una gran diversidad - grandes corporaciones, grupos terroristas o de crimen 

trasnacional, entre otras. Entre estas, destacamos la función de los grupos no 

gubernamentales, pues organizaciones como la Unión Europea (UE) o la Asociación 

 
44 Neumann, R. A. (2004). Globalización, rol del Estado y relaciones internacionales en el realismo de 

Robert Gilpin. Estudios Internacionales, 5-39. 
45  La Porte, T. (2016). Influencia de los actores internacionales no-estatales en las estrategias 

diplomáticas: consideraciones desde la comunicación pública. Comillas Journal of International 

Relations, (6), 28-39. 
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de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) poseen su propia política exterior en 

relaciones internacionales.46  

En caso de China, las empresas que pertenecen al Consejo de Estado, las cuales 

están gestionadas directamente por el mismo, son las que mayor presencia tienen en el 

plano internacional. Por ejemplo, la Iniciativa Franja y Ruta (丝绸之路), que llevó a 

cabo la construcción del ferrocarril Adís Abeba-Yibuti (Imagen 3),47 fue uno de los 

proyectos infraestructurales más importantes, bajo el mando de empresas estatales 

como China Railway No.2 Engineering Group. 

Imagen Nº 3 Mapa del ferrocarril Adís Abeba-Yibuti 

 

Fuente: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1685588595376353185&wfr=spider&for=pc 

En conclusión, entendemos política exterior como una estrategia del Estado para 

establecer relaciones con otros países y alcanzar objetivos a mayor escala.  

 

  

 
46 Lee, C., & Fukunaga, Y. (2014). ASEAN regional cooperation on competition policy. Journal of Asian 

Economics, 35, 77-91. 
47  García Monroy, S. (2018). Análisis socioeconómico de un proyecto ferroviario internacional: 

Aplicación a la línea Addis Abeba–Yibuti. 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1685588595376353185&wfr=spider&for=pc
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1.2.5 Reforma 

Analizando la historia de China, se puede observar una tendencia a la Reforma (改

革) política cuando se detectaban conflictos políticos en el interior del imperio con el 

fin de fortalecer el control de emperador. Las dinastías chinas anteriores, a finales del 

siglo XIX e inicios del siglo XX, habían ofrecido acepciones semejantes a la palabra de 

Reforma y habían llevado a cabo cambios políticos y económicos similares a ella, antes 

de la llegada del marxismo. 

Para entender esto, debemos explicar que el origen de Reforma china se remonta 

a los cambios o transformaciones de las reglas existentes en la naturaleza, según las 

fuentes históricas Liangtong Zhuan (梁统传;), Huangqiong Zhuan (黄琼传) y Houhan 

Shu (后汉书).48 En el desarrollo de los contenidos de la Reforma, no solo se alude a los 

cambios de las reglas existentes en la naturaleza sino también a las del sistema político, 

las tradiciones o las costumbres de la sociedad. Por tanto, se observa que la Reforma ha 

evolucionado de una palabra neutral a otra de significado positivo. Así, el Diccionario 

Oficial de Chino Contemporáneo49  (现代汉语字典) la define como la acción de 

modificar las partes viejas e impropias a unas nuevas y más apropiadas para la situación 

actual.   

La primera obra histórica china que habla sobre la idea de Reforma es el I Ching 

(易经), el cual considera que todo el mundo es dinámico y que los cambios o las 

transformaciones son la regla universal de la sociedad o de la naturaleza. Los seres 

humanos que quieran sobrevivir en la sociedad o en la naturaleza tienen que respetar 

 
48 Traducido desde el chino: <后汉书>之<梁统传>，<黄琼传>; Houhan Shu es un libro del género 

biográfico en lo que se cuenta la historia de la dinastía Dong Han en China elaborado por el historiador 

Fan Ye, lo que incluye los acontecimientos desde el año 25 hasta el 220. El libro total contiene 98 

capítulos. 

49 现代汉语字典编委会. (2004). 现代汉语字典.商务印书馆国际有限公司. Comité de compilación 

del diccionario chino moderno. (2004). Diccionario Oficial de Chino Contemporáneo. Prensa comercial 

internacional limitada. Pág. 275. 
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esta regla y conformarse a la tendencia de cambio.50 La Reforma según los ancestros 

chinos contiene dos significados: desde la perspectiva macro equivale a la revolución a 

través de la que se realiza el reemplazamiento de dinastía; desde la perspectiva micro 

representa el cambio sistemático.51  

Sin embargo, en esta tesis consideraremos únicamente la segunda acepción, 

aplicada a la sociedad. En la antigua China, se sucedieron muchas Reformas políticas 

y económicas que intentaban sustituir a los factores antiguos por los factores nuevos, 

lo que reflejaba el reajuste de la asignación del poder existente al interés de clases, al 

orden social y a las costumbres, pensamiento y el valor individual en toda la sociedad.  

La historia china muestra tres tipos de Reformas. En primer lugar, la Reforma 

política interna para desarrollar la sociedad y la dinastía tal como la Reforma de Guan 

Zhong (管仲改革) en la dinastía Qi (齐国) en el período de las Primaveras y Otoños 

(春秋) también llevada a cabo en la dinastía Qin (秦国) conocida como la Reforma de 

Shang Yang (商鞅变法). En segundo lugar, la Reforma llevada a cabo por las etnias 

minoritarias chinas para realizar la unión con la etnia Han (sinzación,汉化 ). Por 

ejemplo, el emperador de la dinastía Zhao (赵国 ) en el periodo de los Reinos 

Combatientes (战国) (Imagen 4) decidió aprender de la etnia Han y por ello, ejerció la 

Reforma a partir de la fuerza militar y el mejoramiento del equipo para fortalecer su 

poder militar. En tercer lugar, se basa en el ajuste de las políticas nacionales realizadas 

por la clase dirigente con el fin de solucionar las crisis de Gobierno. La más conocida 

es la Reforma de Wang Anshi (王安石变法).52 

 
50 Textos originales en chino: 《易. 革》有云: “天地革而四时成, 汤武革命顺乎天而应乎人, 

革之时大矣哉!” 《疏》: “革其王命, 改其恶俗。又曰王者相承, 改正易服, 皆有变革, 而

独举汤武者, 盖舜禹禅让, 犹或因循, 汤武干戈, 极其损益。故取相变甚者, 以明人革也。” 

《易·革·疏》还云: “ 革者, 改变之名也。此卦明改制, 革命, 故名也。”  

51 林巨兴.(1985).中国古代改革探讨.海南大学学报:人文社会科学版(02), 1-7. Lin, J. (1985). 

Discusión sobre la Reforma en la antigua China, Revista de Hainan Universidad (02), 1-7. 

52 张美兰,陈佰江.(2012).回眸中国古代的改革及启示.现代经济信息(15),213-214. doi: CNKI: SUN: 

XDJZ.0.2012-15-178. Zhang, M.; Chen, B. (2012) Mirando hacia atrás en la Reforma y la iluminación 
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Imagen Nº 4: Separación de Estados chinos ante de la Unificación por Qin (475-

221 A.C) 

 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/327073991684320411/ 

En el periodo conocido como las Primaveras y Otoños las Reformas de una 

dinastía se diseñaron con el fin de derrotar a los demás, por lo que prestaban atención a 

todos los aspectos (agricultura, militar, impuesto, administración, etc.). 53  Así, 

observando los resultados de la Reforma de Shang Yang, se ve que la dinastía Qin se 

convirtió en el Estado más potente y además acabó con el estado de separación en China 

con la gran unificación (Imagen 5). A partir de entonces, las Reformas posteriores 

contaron con un carácter más parcial y complementario. Se observa que desde ese 

periodo (770 B.C. – 476 B.C.) hasta la dinastía Qing (1644 – 1912) se dieron diversas 

Reformas en cada dinastía lideradas por diferentes clases.54 

La tradición de Reforma se sigue manteniendo hasta hoy en el país debido tanto al 

 

de la antigua China, Información Económica Moderna (15),213-214. doi: CNKI: SUN: XDJZ.0.2012-

15-178. 
53 顾奎相, & 陈涴. (1998). 春秋战国时期改革之同异及启示. 辽宁大学学报: 哲学社会科学版, (5), 

86-92. Kuixiang, G., Wan, Ch. (1998). Las similitudes, las diferencias y la ilustración de las reformas 

en los períodos de primavera y otoño y de los estados en guerra. Revista de la Universidad de 

Liaoning: Edición de Filosofía y Ciencias Sociales. (5), 86-92. 
54 洪家义. (1994). 论商鞅变法. 南京大学学报: 哲学. 人文科学. 社会科学, (1), 121-127. Hong, J. 

(1994). Estudio de Shang Yang Reforma. Revista de Nanjing Universidad. (1), 121-127.  

https://www.pinterest.es/pin/327073991684320411/
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pensamiento radical de I Ching (易经) como una respuesta a la tradición reformista. 

Imagen Nº 5: Unificación de la Qin dinastía 

 

Fuente: https://www.viaje-a-china.com/cultura/dinastia-qin.htm 

Por su parte, el PCCh señala, en relación con su política marxista, que la 

revolución política ha sido el agente principal del desarrollo histórico, mientras que la 

innovación tecnológica ha sido la fuerza impulsora del cambio social. Sin embargo, no 

asigna importancia a la Reforma como herramienta para introducir transformaciones y 

cambios.55 En consecuencia, el desarrollo chino liderado por Mao Zedong adopta el 

modelo de la URSS y las ideas de la construcción de un Estado socialista de Vladimir 

Lenin. 

Dichas ideas se basaban en la realidad política y social de la URSS expuestas en 

la Nueva Política Económica (新经济政策) en 1921. Lenin consideraba que esta 

política representaba una manera distinta (como Reforma) a la revolución para construir 

una sociedad comunista.56 Comparando ambas ideas, vemos que se entiende que la 

 
55 Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Nardin, T., Paterson, M., ... & True, J. 

(2013). Theories of international relations. Palgrave Macmillan. Pág. 114 
56 Gorbachov, M. (1989). Las reformas políticas y económicas de la URSS. Politica Exterior, 3(13), 256-

262. 

https://www.viaje-a-china.com/cultura/dinastia-qin.htm
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revolución es una manera de romper los elementos antiguos en la sociedad de forma 

esencial, mientras que la Reforma implica una manera de transformar los elementos 

inadecuados en la sociedad de forma prudente, suave y gradual con el fin de disminuir 

el deterioro.57  

Lenin afirmaba que las tareas del socialismo eran: liberarse del imperialismo 

internacional a través de la revolución del proletariado; establecer el sistema soviético 

para realizar la dictadura del proletariado y construir un sistema económico como pilar 

básico del sistema socialista.58 En este sentido, la Reforma en el marxismo aparece a la 

función de la revolución por los proletarios y representa una forma pacífica y persistente 

de construir un sistema político y económico del Estado.  

No obstante, a partir de 1978 Deng Xiaoping añadía a la definición de Reforma el 

de y así impulsar la idea de la Reforma y Apertura (改革开放). Deng explicaba la 

Reforma comparándola con una revolución pacífica en una nueva época con la finalidad 

de cambiar la economía y la tecnología atrasada y de fortalecer el sistema político chino 

de la dictadura de proletariado.59  

De hecho, como ya se comentó, desde la visión macro, la Reforma significa el 

establecimiento del sistema económico socialista (régimen de la economía de mercado 

socialista). Mientras que desde la visión micro, la Reforma representa el cambio de la 

fuerza productiva atrasada y la relación de producción inadecuada. Por ejemplo, el 

cambio del método de gestión de empresas industriales y agrícolas y el cambio el 

método de administración del Estado en dichas empresas para adaptarse al desarrollo 

 
57 Lenin, V. I., & Moskau Institut Marksizma-Leninizma. (1969). Collected works. 42. October 1917-

March 1923. Progress Publ. Consutado 23 de febrero, 2017: https://www.marxists.org/chinese/lenin-

cworks/42/062.htm 

58 杨奎松. (2013). 十月革命前后列宁的社会主义主张与实践.俄罗斯研究, 000(001), 107-146. Yang 

Kuisong, Proposiciones y prácticas socialistas de Lenin antes y después de la Revolución de Octubre. 

Estudio de Rusia. 000(001), 107-146. 

59 Deng, X. (1993). Selected works of Deng Xiaoping (Vol. 3). Beijing: People’s Publishing House, 35. 

Pág. 113. 

https://www.marxists.org/chinese/lenin-cworks/42/062.htm
https://www.marxists.org/chinese/lenin-cworks/42/062.htm
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de la economía moderna.60  

Entendemos que la Reforma en sentido económico significa la liberación de las 

fuerzas productivas. Es decir, la Reforma significa ajustar las fuerzas productivas a las 

relaciones de producción y ajustar las infraestructuras económicas a las 

superestructuras. Al revisar la realidad histórica de la Reforma en China desde 1978, se 

concluye que está orientada a la economía con el fin de resolver la pobreza nacional. 

Leyendo el discurso de Deng podemos concluir que las connotaciones económicas del 

concepto de la Reforma se han mantenido inalterables hasta el momento.  

La Reforma de Deng combinó la realidad y la idea del marxismo. Según el 

marxismo, el conflicto y la competición entre estados no ha terminado todavía y hay un 

conflicto entre la burguesía nacional y el proletariado cosmopolita. Por lo tanto, vemos 

su acuerdo con la tesis marxista:  

“(…) through revolutionary action, the international 

proletariat would embad the Enlightenment ideals of liberty, 

equality and fraternity in and entirely new world order which would 

free all human beings from exploitation and domination” (Marx and 

Engels 1977).61 

Después de hablar de la relación entre proletariado y la burguesía, Marx destaca 

la importancia de las fuerzas y las relaciones productivas. Basados en ambos conceptos, 

Mao Zedong y Deng Xiaoping consideraron que las bases económicas determinan la 

superestructura política.62 En esta línea, ellos indicaron que durante la fase primitiva de 

 
60 刘国光. (2010). 准确理解改革含义正确掌握不同领域的改革进程.中国城市经济(01), 44-47. Liu, 

G. (2010). Comprender con precisión el significado de la Reforma y comprender correctamente el 

proceso de Reforma en diferentes campos. Economía Urbana China (01), 44-47. 

61  Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Nardin, T., Paterson, M., ... & True, J. 

(2013). Theories of international relations. Palgrave Macmillan. Pág. 118. 

62 陆昱. (2010). 论中国社会主义改革的马克思主义哲学依据.企业导报(2), 264-266. Lu, Y. (2010), 

Estudio sobre el fundamento de Marxismo para la Reforma de la socialista de China. Dirección 

Empresarial, (2), 264-266. 
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un Estado socialista existe un conflicto ante el aumento de la necesidad material y la 

necesidad social del público contra las fuerzas productivas atrasadas.63 Por lo tanto, la 

Reforma debía basarse en reforzar las fuerzas productivas para satisfacer las 

necesidades del público. 

Por su parte, en 1978, Deng Xiaoping definió la Reforma desde la búsqueda del 

desarrollo económico, dado que bajo su mandato el gobierno chino se centró en su 

crecimiento, donde la política de apertura sirvió para el crecimiento a un nivel 

internacional.  

En sucesión, el presidente Jiang Zeming consideraba que la Reforma era un 

equilibrio entre el desarrollo y la estabilidad. Mientras que para el presidente Hu Jingtao 

la Reforma significaba un esfuerzo de construcción de una sociedad armónica. En este 

sentido, Reforma, desarrollo, estabilidad y armonía son cuatro elementos directamente 

conectados.  

A medida que pasa el tiempo, la Reforma también moderniza su significado. En 

la tercera sesión del 18º Congreso Nacional del PCCh en 2013 se estableció como una 

Reforma profunda en áreas del sistema político y administrativo:  

“la Reforma es el ajuste de los intereses. La Reforma durante 

Reforma y Apertura significa traer beneficios al pueblo, entonces la 

Reforma moderna es romper el patrón de los intereses hechos.”64  

En 2015, se propuso centrar la Reforma en el suministro. Este tipo de Reforma 

tiene tres puntos principales: el funcionamiento de empresas y los empresarios como 

los actores principales en el mercado; la solución para problemas de desarrollo 

 
63 Se propone en la sexta sesión de la undécima comisión de China en 1981. 

64 新华社.(2021).中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议.Xinhua News Agency. 

(2012). La Decisión de la sexta sesión de la decimoctava comisión de Comunista, consultado 17 de 

marzo, 2019: http://www.gov.cn/zhengce/2021-11/16/content_5651269.htm  
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sostenible; la revolución y la mejora del sistema del estado.65 Recuperando los cuatro 

aspectos indicados en relación a la Reforma, hemos de tener en cuenta que el objetivo 

primordial para el PCCh es desarrollar y mejorar el sistema socialista en China, por lo 

que cualquier política emprendida por el partido ha de estar orientada a fortalecer dicho 

sistema. Por tanto, la metodología y aplicación son aspectos determinantes. 

Debe tenerse en cuenta que China se diferencia de la Unión Soviética en el tema 

de la Reforma, por diversos motivos como la población (130 millones en China); la 

geografía; las etnias y la cultura en sí. En consecuencia, China no puede copiar la 

experiencia de la URSS, sino que ha de encontrar una vía particular para sí misma. Para 

empezar la Reforma económica en China, la mentalidad y la ideología de los pueblos 

eran y son aspectos fundamentales. Para empezar, el primer cambio que tuvo que llevar 

a cabo la población fue aceptar el hecho de que el socialismo y el capitalismo eran 

tendencias inconciliables. A continuación, tuvo que procesar y aprovechar las ventajas 

económicas del capitalismo (por ejemplo, mercado libre). Por ejemplo, Deng Xiaoping 

tenía una famosa declaración en cat theory (猫论 ) cuando hablaba del sistema 

económico de mercado en la que afirmaba: “no importa si un gato es blanco o negro 

siempre que atrape ratones”.66 

Además, el gobierno central tiene que coordinar la Reforma, el desarrollo y la 

estabilidad, como los tres elementos que forman los pilares fundamentales de la 

modernización de China (Imagen 6). La Reforma contribuye al desarrollo de la 

sociedad, donde la estabilidad es la premisa y condición primordial de la Reforma y el 

desarrollo. Esto es porque una sociedad estable asegura que la Reforma y el desarrollo 

se lleve a cabo paso a paso, y en consecuencia el Estado puede centrarse en solucionar 

 
65 供给侧改革究竟改什么. (2015). 经济日报.¿Qué Reformar la Reforma ascendida al suministro? 

(2015). Economic Daily, consultado 17 de marzo, 2019: http://news.sina.com.cn/o/2015-12-21/doc-

ifxmttme5983991.shtml  

66 San-xing, Y. A. N. G. (2000). The Cat Theory: the logical starting point of the system of Deng 

Xiaoping's Theory [J]. Journal Of Shaanxi Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 

2. 

http://news.sina.com.cn/o/2015-12-21/doc-ifxmttme5983991.shtml
http://news.sina.com.cn/o/2015-12-21/doc-ifxmttme5983991.shtml
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problemas como la pobreza o la desigualdad y fortalecer la estabilidad.67  

Imagen Nº 6 Tres elementos relacionados con la Reforma 

 

Fuente: elaborado por la autora propia 

Para concluir este apartado, se considera en esta tesis que la Reforma dirigida por 

el PPCh tiene que centrarse en sectores relacionados estrechamente con la vida de los 

habitantes del país, como se ve en la forma de actuación de Deng Xiaoping al empezar 

por la economía porque China se enfrentaba a la pobreza después de establecer el 

Estado socialista. No se puede olvidar que la fuerza productiva y la relación de 

producción en este sistema se basa en el factor humano. Por tanto, hay que aprovechar 

la ventaja que supone la mayor población de China para llevar a cabo la Reforma y 

conseguir el desarrollo económico.  

  

 
67 郭大俊.(2005).从系统论观点解读邓小平把握发展、改革、稳定的关系.当代世界与社会主义

(02),110-112. doi: 10.16502/j.cnki.11-3404/d.2005.02.022. Guo, D. Interpretación de la comprensión de 

Deng Xiaoping de la relación entre desarrollo, reforma y estabilidad desde la perspectiva de la teoría de 

sistemas. Mundo Contemporáneo y Socialismo (02),110-112. doi: 10.16502/j.cnki.11-

3404/d.2005.02.022. 
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1.3 Aproximación teórica   

1.3.1 Neorrealismo 

El realismo y el idealismo son las dos teorías tradicionales y con mayores 

influencias en el campo de las relaciones internacionales y en la política exterior desde 

el fin de la Primera Guerra Mundial (1918). Por su largo desarrollo práctico y teórico, 

cuentan con especial relevancia dentro del Gobierno chino.  

El neorrealismo se centra en los conceptos de interés nacional, Estado, poder 

político y anarquía social basado en las tres suposiciones (groupism, egoism y power 

centrism).68 El interés nacional es un principio básico de cualquier tipo de gobierno a 

la hora de tratar relaciones internacionales con otros Estados. Para China, este se 

traduce en el interés económico y la soberanía estatal, debido a los que Deng Xiaoping 

decidió llevar a cabo la Reforma y Apertura en 1978 dejando aparte el enfrentamiento 

ideológico durante la Guerra Fría y también debido al mismo interés económico y 

político, Xi Jinping dio pie a la iniciativa ya mencionada de One Belt, One Road en 

2013 atravesado a Eurasia.   

La teoría del neorrealismo sitúa al Estado como el actor principal de sus acciones. 

La consideración de que los Estados participan como actores principales en la sociedad 

internacional hace que el análisis neorrealista tenga un punto de vista unitario. Se debe 

tener también en cuenta que cada Estado persigue su propio interés nacional incluso 

recurriendo a la fuerza cuando es necesario, con el fin de disfrutar de su seguridad y 

sobrevivir en el mundo. Además de dicha consideración, el neorrealismo cree que en 

las relaciones entre los estados predomina la incertidumbre y que en el momento en que 

no se puede recurrir a una autoridad superior e imperativa que regule estas relaciones 

se establece un estado de anarquía en el panorama internacional.  

 
68 Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (Eds.). (2016). Foreign policy: theories, actors, cases. Oxford 

University Press. Pág. 36. 
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En esta teoría, Kenneth Waltz opina que la anarquía del sistema internacional 

genera conflictos entre humanos o Estados.69 En su opinión, los Estados persiguen la 

supervivencia en lugar de conseguir el poder, para lo que más adelante se refugian en 

la seguridad de su fuerza militar. Debido a la divergencia de opiniones en la cuestión 

de la seguridad nacional aplicada a nivel mundial, se distingue el realismo ofensivo del 

realismo defensivo. Aplicado a China en concreto, el primero interpreta las políticas 

exteriores desde una perspectiva internacional pero más individual y su pretensión de 

alcanzar mayor poder a nivel regional y mundial. Sin embargo, el realismo ofensivo no 

tiene en cuenta que la tendencia a la globalización y la cooperación internacional 

implica que China debe relacionarse con el mundo y participar en los asuntos 

internacionales a medida que se convierte en una potencia mundial.  

John Mearsheimer explica las políticas exteriores de China desde la perspectiva 

del realismo ofensivo, por el cual afirma que los Estados persiguen su expansión al 

tiempo que fortalecen su identidad como potencias aunque han de lidiar con la anarquía 

propia del panorama, donde la seguridad prevalece al poder.70 Mearsheimer considera 

que esto último es la causa de la tendencia de China de actuar desde una política exterior 

agresiva en la sociedad internacional, observando desde una idea pesimista su 

crecimiento.   

Atendiendo al realismo defensivo, el estado anárquico de la sociedad internacional 

implicaría que los Estados asegurasen su seguridad incluso recurriendo a medios 

violentos que causarían los conflictos y las guerras. La consecuencia directa sería la 

depreciación del estatus nacional de los Estados a nivel general pues todos ejercerían 

un comportamiento semejante ante una situación bélica, calculando las ventajas y 

desventajas a través de una comparativa diacrónica. En él, el objetivo preferente sería 

mantener el statu quo de orden y equilibrio.  

Este fenómeno refleja la situación actual en el escenario internacional. Con la 

 
69 Waltz, K. N. (1964). The stability of a bipolar world. Daedalus, 881-909. 
70 Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. WW Norton & Company. Pág. 4. 
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globalización mundial y la organización internacional, los Estados se vinculan 

mediante procesos económicos, religiosos, políticos o sociales. Así, aunque pueda 

existir una competencia considerada guerra comercial o guerra tecnológica entre China 

y EE. UU, no llega a haber un conflicto militar entre ellos debido a las profundas 

relaciones a nivel económico y social. Para las potencias como China, UE y EE. UU, 

el resultado de suscitar un conflicto o una guerra pueden provocar más pérdida 

económica que ganancia política. Sin embargo, en las zonas donde hay menor grado de 

desarrollo, la ganancia política (conseguir el poder militar o establecer el gobierno) 

resulta más rentable que la pérdida económica, lo que puede derivar en la aparición de 

conflictos regionales.  

La influencia del neorrealismo en las relaciones internacionales y las políticas 

exteriores de China es incuestionable. Además de los conceptos básicos del 

neorrealismo, los estudios en temas de equilibrio, balanza del poder y dilemas de 

seguridad en relación con el ascenso de otras grandes potencias, también nos facilita a 

entender el caso de China en las relaciones internacionales.  

Según Yihu Li (investigador chino), los estudios chinos se basan en el análisis del 

poder político y del sistema internacional desde el neorrealismo cuando desarrollan la 

Escuela China (中国学派 ). Sobre todo, durante la época del Mao Zedong, las 

investigaciones de la Escuela China incluyen en sus tesis tanto la idea del sistema 

internacional del neorrealismo como el análisis de Lenin sobre la guerra mundial y el 

choque entre los bloques imperialistas que se centra en el desequilibrio del desarrollo 

económico y el poder militar.71 

Lenin incluye el análisis del desequilibrio en el desarrollo económico y político 

dentro de los Estados capitalistas y además realiza una comparación de las fuerzas 

productivas. En concreto, opina que el mundo capitalista siempre alberga este problema 

 
71 李义虎.(2004).国际格局研究的现实主义取向和“中国学派”——国际关系学科整合研究之

一.国际政治研究, Vol.41(2), 28-36. Li, Y. La Tendencia hacia el Realismo en el Estudio del Patrón 

Internacional y la “Teoría China”. Estudio de Político Internacional Vol.41(2), 28-36. 
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lo que conduce a la diferencia de poder entre clases.72 Por tanto, para la Escuela China 

el sistema internacional entero es dinámico ya que los desequilibrios en realidad son 

absolutos y los equilibrios son dinámicos y relacionados.  

En 1949 China se convirtió en un Estado socialista bajo el sistema político de la 

Dictadura Democrática Popular (人民民主专政) y consideraba a la URSS como su 

principal aliado internacional a través del denominado principio de un lado único (o 

unlateral, 一边倒). A cambio, la Unión Soviética le prometía reconocer oficialmente al 

nuevo gobierno chino y ofrecer la asistencia militar para reanudar el control del en la 

zona noreste, la cual estaba bajo el control del Partido Nacionalista Chino. La ayuda de 

la URSS aumentaba la fuerza del Ejército Popular de Liberación de China (人民解放

军), dirigido por el PCCh, lo que provocó que el Partido Nacionalista Chino tuviera que 

retirarse a Taiwán. 

Según la teoría del equilibrio de poder, los Estados tienden a buscar el equilibrio 

o asegurar la seguridad nacional a través de alianzas con otros Estados luchando contra 

los enemigos comunes cuando se sienten amenazados en la sociedad internacional. La 

política exterior se desarrolla según la idea de unilateral en el gobierno de Mao, lo que 

significa que China se establece como un Estado socialista liderado por el PCCh y se 

sitúa en el bloque de la URSS contra el bloque de los Estados capitalistas durante la 

Guerra Fría, dado que el nuevo gobierno chino, al acabar de establecerse, carecía de 

raíces políticas y económicas y necesitaba soporte exterior para fortalecer su poder y 

su legitimidad gubernamental. 

Una consecuencia del enfrentamiento fue el conflicto entre Corea del Norte y 

Corea del Sur debido a la diferencia entre el socialismo y el capitalismo, lo que deriva 

en la Guerra de Corea (1950 – 1953), en la que participan los EE. UU, la URSS y China. 

Mao decidió intervenir y participar en el conflicto por su alianza con el bloque de los 

Estados socialistas y para prevenir los posibles ataques territoriales que viniesen de EE. 

 
72 Kohan, N. (2017). Lenin y el debate sobre el poder y el Estado. Conflicto Social, 10(17), 152-169. 
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UU.73 Envió al ejército a Corea del Norte para contener el poder reaccionario en el 

territorio y fortalecer el control nacional chino en la zona del noreste de China.  

Aunque la guerra contra Norte Americano resultó favorable para China, la 

cuestión de la seguridad territorial adquirió desde ese momento prioridad para China 

ya que EE. UU no reconocía oficialmente al gobierno de Mao y, además, existía la 

división a nivel internacional entre dos bloques enfrentados.74 Allen Whiting afirma 

que China se implicó en la Guerra de Corea en respuesta a la preocupación por la 

seguridad de su territorio. Por tanto, la ofensiva militar estadounidense en Corea del 

Norte supuso un aumento de la misma en el gobierno chino.75 

Posteriormente, Mao declaró que China era un Estado soberano que mantenía su 

integridad territorial dentro de los principios de las relaciones internacionales, aunque 

se incluyese en el bloque socialista. Según el neorrealismo, la seguridad nacional 

aseguraba la supervivencia de un Estado en un sistema internacional anárquico por lo 

que se justificaba que Mao concediera especial relevancia a la seguridad territorial en 

los primeros años de su gobierno, incluso utilizando la fuerza militar.  

Con el fin de asegurar la construcción de un Estado independiente y de fortalecer 

el poder estatal, según Zhang Mianli, el gobierno chino debía centrarse en tres 

objetivos: el reconocimiento mundial, la ayuda internacional y la seguridad territorial.76 

 
73 雷英夫,陈克义.(2010).我所知道的出兵朝鲜内幕.《大江南北》杂志社.(eds.)正义之师 正义

之战——《大江南北》纪念抗美援朝文选.Lei, Y., Chen, Ke. El documento histórico del envío de 

tropas a Corea del Norte. Editorial de Dajiangnanbei. Pág. 265-269. 

74 La historia de la Guerra de asistencia a Corea Norte contra Estados Unidos en 1950, consultado 05 de 

abril, 2019: http://www.people.com.cn/GB/paper81/1971/317322.html 

75 Whiting, A. S. (1972). The use of force in foreign policy by the People's Republic of China. The Annals 

of the American Academy of Political and Social Science, 402(1), 55-66. 

76 张勉励.(2013).毛泽东在 1949 年三大外交决策中的形势判断——以中美苏三方文献档案对比

研究为视角.当代中国史研究(05),18-26+124-125. doi: CNKI: SUN: DZSY.0.2013-05-003. Zhang, 

M., Juicio de situación de Mao Zedong en las tres principales decisiones diplomáticas en 1949 —— 

Desde la perspectiva del estudio comparativo de los documentos y archivos de China, Estados Unidos y 

la Unión Soviética, Estudio de la Historia Contemporánea China, 18-26+124-125. doi: CNKI: SUN: 

DZSY.0.2013-05-003. Consultado 05 de abril, 2019: 

http://www.people.com.cn/GB/paper81/1971/317322.html
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Con todo ello, conforme a los objetivos de la revolución china, la política exterior 

desarrollada desde 1949 se realizó a partir del principio de la independencia nacional. 

Además, Mao consideró que la penetración de la ideología capitalista constituía una 

amenaza, lo mismo que la influencia política ejercida por los Estados Unidos, así que 

China tenía derecho a analizar los beneficios propios en cuanto a establecer relaciones 

internacionales con esa potencia.  

Después de la Tercera Sesión Plenaria del 11º Comité Central del PCCh (1978) el 

gobierno chino cambió su planteamiento inicial de asegurar la seguridad territorial por 

el desarrollo económico debido al inicio de la iniciativa de Reforma y Apertura. Esto 

se debió, entre otras razones, a que China se enfrentaba a una situación nacional de 

pobreza. Desde entonces, el desarrollo económico mantenía la primacía sobre todas las 

acciones del gobierno durante la época de Deng Xiaoping. El análisis de Denny Roy 

demuestra que después de 1978 los intereses nacionales de China se centraron en 

aumentar la riqueza y fortalecer su poder relativo, alcanzar un desarrollo económico 

similar al de los países desarrollados, reconstruir el control sobre el territorio propio y 

evitar las amenazas sobre el mismo.77  

En realidad, China desde los años 80 hasta la actualidad, ha aplicado paz y 

desarrollo (和平与发展) como principio de su política exterior. Desde entonces, se han 

llevado a cabo diversos estudios relacionados con la teoría neorrealista en torno a temas 

más amplios. Basado en los análisis occidentales, Yan Xuetong se centra en el tema de 

la seguridad relacionada con la paz desde el panorama chino. Considera que la paz no 

equivale a la seguridad porque existen varios niveles de estados entre la seguridad y la 

paz: el estado de la paz, el estado de la guerra y el estado entre la paz y la guerra; lo que 

se refleja en los conflictos regionales.78 Por tanto, el gobierno tiene que prestar atención 

 

http://theory.people.com.cn/n/2013/1009/c83867-23138929-4.html  

77 Brook, C., & McGrew, A. (Eds.). (2013). Asia-Pacific in the new world order. Routledge. Pág. 139. 

78 Yanxue Tong es el decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de Tsinghua Universidad y 

especialista en el estudio de relaciones y asuntos internacionales. Es muy conocido en el mismo campo 

ya que ha publicado artículos en revistas y publicaciones domésticas y mundiales. Consúltese su artículo 

http://theory.people.com.cn/n/2013/1009/c83867-23138929-4.html
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tanto a la paz mundial como a la estabilidad interna para conseguir al mismo tiempo la 

paz y el desarrollo. 

En todo caso, podemos afirmar que la evolución de China se ha definido por el 

realismo incluso desde los tiempos de Mao Zedong.79 Sin embargo, y sin perder esta 

teoría como punto de partida y eje principal del análisis hay que decir que, desde el 

inicio de la Reforma, China ha buscado una desideologización que le permitiese 

cumplir con la defensa del interés nacional. 

1.3.2 Liberalismo 

El liberalismo se presenta como una alternativa al realismo y adquiere un nivel de 

importancia idéntico en el área de las relaciones internacionales, cuyo origen se remonta 

a la idea kantiana de paz perpetua. En su obra, Inmanuel Kant define una serie de 

artículos que han de seguir los Estados que quieran alcanzar dicha idea.80 Cabe destacar 

el quinto artículo: “ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y 

el gobierno de otro Estado”81, el cual se desarrolla y se relaciona con el principio 

diplomático de no-intervención (不干涉) en el funcionamiento interno de otros Estados 

 

en chino “la Naturaleza de la Paz – la Paz ≠ la seguridad”, publicado en World Economic and Politics 

en 2002. 阎学通. (2002).和平的性质--和平≠安全.世界经济与政治(8), 4-9. Yan, X., (2002), La 

Cualidad de la Paz – la Paz no Equivale a la Seguridad. La Economía y el Político Mundial (8), 4-9. 

79 Kim, S. S. (1981). Whither post-Mao Chinese global policy? International Organization, 35(3), 433-

465. 

80 Los seis artículos son: 1. No debe considerarse como válido un tratado de paz que se haya ajustado 

con la reserva mental de ciertos motivos capaces de provocar en el porvenir otra guerra; 2. Ningún 

Estado independiente -pequeño o grande, lo mismo da- podrá ser adquirido por otro Estado mediante 

herencia, cambio, compra o donación...; 3. Los ejércitos permanentes -miles perpetuus- deben 

desaparecer por completo con el tiempo; 4. No debe el Estado contraer deudas que tengan por objeto 

sostener su política exterior; 5. Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y el 

gobierno de otro Estado; 6. Ningún Estado que esté en guerra con otro debe permitirse el uso de 

hostilidades que imposibiliten la recíproca confianza en la paz futura; tales son, por ejemplo, el empleo 

en el Estado enemigo de asesinos (percusores), envenenadores (venefici), el quebrantamiento de 

capitulaciones, la excitación a la traición, etc. Kant, I. (2019). Sobre la paz perpetua. Un esbozo 

filosófico. Editorial Verbum. Consultado 07 de abril, 2019: http://www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/la-paz-perpetua--0/html/fefe81ac-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html%23I_13_  

81 Ídem. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-paz-perpetua--0/html/fefe81ac-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html%23I_13_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-paz-perpetua--0/html/fefe81ac-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html%23I_13_
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seguido por el gobierno chino.82  Por lo que, en su teoría, el liberalismo distingue, 

además de organismos estatales (al igual que el realismo), otros grupos internacionales. 

Por ejemplo, organizaciones internacionales, empresas transnacionales o actores 

subestatales. 

Sin embargo, para solucionar los problemas universales que hemos ido 

discutiendo a lo largo de este trabajo, se necesitan políticas diplomáticas en 

colaboración con otros Estados, que actualmente se realizan mediante la intervención 

de instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y Organización Mundial del 

Comercio (OMC).83 

Además, el liberalismo comparte la misma opinión del realismo sobre el carácter 

anárquico propio de la sociedad internacional, pero considera que el comportamiento 

de los participantes principales no se ve limitados por esto, sino que promueve un estado 

general de interdependencia. Esta interdependencia representa, por un lado, 

interpenetración económica y social entre Estados debido a la internacionalización y la 

globalización; por otro lado, la puesta en común de soluciones a problemas universales 

como la proliferación nuclear, el desarrollo económico o el cambio climático.84 

Según la obra Power and Interdependence elaborada por Joseph Nye y Robert 

Keohane:  

“We live in an era of interdependence. (…) The world has 

become interdependent in economies, in communications, in human 

 
82 关颖.(2008).走向永久的和平——评康德的永久和平思想.国外理论动态(04),86-89. doi: CNKI: 

SUN: GWLD.0.2008-04-019. Guan, Y. (2008). Hacia la paz permanente - Comentario sobre el 

pensamiento de Kant sobre la paz permanente. Tendencia de Teoría Extranjera (04),86-89. doi: CNKI: 

SUN: GWLD.0.2008-04-019. 

83 Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (Eds.). (2016). Foreign policy: theories, actors, cases. Oxford 

University Press. Pág. 72. 

84 Barbé, E. (2020). Op.cit. Pág. 90. 
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aspirations. (…) a number of scholars see our era as one in which 

the territorial state (…) is being eclipsed by nonterritorial actors 

such as multinational corporations, transnational social movements, 

and international organizations. As one economist put it, ‘the state 

is about through as an economic unit’”.85 

En este sentido, en el tema de la paz y guerra, desde que los factores militares ya 

no tienen el protagonismo que mantuvieron en otras épocas, como la Guerra Fría, el 

liberalismo considera que la guerra se puede evitar y la paz se alcanza mediante 

cooperaciones internacionales. Por ello se considera que la consecuencia más 

importante de la aplicación del liberalismo en la política exterior de los Estados 

liberales es el establecimiento de la paz entre ellos.86 Actualmente, se desarrolla la 

teoría de la paz democrática observando las relaciones entre los países a lo largo de la 

historia europea, en la que las instituciones internacionales tienen un poder delimitador 

innegable.  

En el año 1978, cuando el gobierno chino decidió llevar a cabo la iniciativa de la 

Reforma y Apertura, el panorama internacional estaba definido por la Guerra Fría y el 

enfrentamiento indirecto de los bloques enemigos. En consecuencia, aparecieron 

conflictos regionales como la invasión en Checoslovaquia de la URSS (1968)87; el 

conflicto regional entre India y Pakistán (1971)88; la guerra entre Vietnam y Camboya 

 
85 Keohane, R. O., Nye, J. S., & Nye, J. S. (1989). Power and interdependence (2nd ed., Ser. Little, 

brown series in political science). Scott, Foresman. Pág. 3-4.  

https://hostnezt.com/cssfiles/internationalrelations/Power%20and%20Interdependency%20Keohane%2

0and%20Nye.pdf  

86 Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (Eds.). (2016). Foreign policy: theories, actors, cases. Oxford 

University Press. Pág. 57. 

87 Bischof, G., Karner, S., & Ruggenthaler, P. (Eds.). (2009). The Prague Spring and the Warsaw Pact 

Invasion of Czechoslovakia in 1968. Rowman & Littlefield. Pág. 89. 

88 Widmaier, W. W. (2005). The democratic peace is what states make of it: A constructivist analysis of 

the US-Indian ‘Near-Miss’ in the 1971 South Asian crisis. European Journal of International 

Relations, 11(3), 431-455. 

https://hostnezt.com/cssfiles/internationalrelations/Power%20and%20Interdependency%20Keohane%20and%20Nye.pdf
https://hostnezt.com/cssfiles/internationalrelations/Power%20and%20Interdependency%20Keohane%20and%20Nye.pdf
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(1978)89; la guerra entre Somalia y Etiopía (1977)90, entre otros. Sin embargo, Deng 

Xiaoping opinaba que la tendencia al desarrollo sustituiría el ambiente conflictivo y 

aseguraría un ambiente pacífico para los Estados socialistas.91  

Por tanto, se cambió la visión de Mao Zedong del escenario internacional como 

guerra y revolución (战争与革命) a la de paz y desarrollo (和平与发展). En este 

sentido, la tarea del gobierno chino central se fijó en contribuir al ambiente pacífico 

exterior y al desarrollo interior. Para conseguir relaciones estables y pacíficas, por un 

lado, China estableció la política exterior basada en los Cinco Principios de 

Coexistencia Pacífica (和平共处五项原则) adoptadas en 1953 durante la iniciativa de 

la Reforma y Apertura.92 

Por otro lado, desde la idea del liberalismo de que “la interdependencia hace la 

cooperación necesaria y posible”93, el gobierno chino promueve políticas diplomáticas 

con el fin de desarrollar cooperaciones con organizaciones internacionales como la 

restauración de  su presencia en FMI (1980)94 y en el Banco Mundial (1980)95; también 

la incorporación en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, 1984)96, 

 
89 Jackson, K. D. (1979). Cambodia 1978: War, pillage, and purge in Democratic Kampuchea. Asian 

Survey, 19(1), 72-84. 

90 Tareke, G. (2000). The Ethiopia-Somalia war of 1977 revisited. The International Journal of African 

Historical Studies, 33(3), 635-667. 

91刘早荣.(2002).和平与发展何时成为时代的主题.理论月刊 (12),31-33. doi: CNKI: SUN: 

LLYK.0.2002-12-009. Liu, Z. (2002). Cuando la paz y el desarrollo se convirtieron en el tema de la 

época. Revista Mensual de Teoría (12),31-33. doi: CNKI: SUN: LLYK.0.2002-12-009. 

92 Los contenidos de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica traducidos del chino son: Respeto 

mutuo de la soberanía y la integridad territorial; no-agresión mutua; no-intervención en los asuntos 

internos de otros estados; igualdad y beneficio mutuo; coexistencia pacífica. Fue propuesto por Zhou 

Enlai en la Conferencia Asia-África por primera vez. 

http://politics.people.com.cn/n1/2019/1217/c430312-31509690.html  

93 Barbé, E. (2020). Op.ct. Tecnos. Pág. 108. 

94 Jacobson, H. K., & Oksenberg, M. (1990). China's participation in the IMF, the World Bank, and 

GATT: toward a global economic order. University of Michigan Press. Pág. 76. 

95 Jacobson, H. K., & Oksenberg, M. (1990). Op.ct. Pág. 79. 

96 Página oficial de OIEA, consultado 07 de abril, 2019: https://www.iaea.org/es/el-oiea/lista-de-estados-

miembros 

http://politics.people.com.cn/n1/2019/1217/c430312-31509690.html
https://www.iaea.org/es/el-oiea/lista-de-estados-miembros
https://www.iaea.org/es/el-oiea/lista-de-estados-miembros
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en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, 1991)97, en la OMC 

(2001) y en la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO, 2001)98. 

Aunque para el liberalismo, los estados democráticos y la economía liberal 

constituyen factores esenciales para mantener la paz mundial; China interpreta la 

economía liberal como una herramienta para propiciar su propio desarrollo. De hecho, 

la introducción de la idea de mercado en la iniciativa de la Reforma y Apertura supuso 

la absorción de ideas económicas liberales por parte del gobierno chino.  

El neoliberalismo se caracteriza por el libre mercado, la desregulación y la 

privatización.99 Noam Chomsky lo explica como: 

“The term ‘neoliberalism’ suggests a system of principles that 

is both new and based on classical liberal ideas: Adam Smith is 

revered as the atron saint. The doctrinal system is also known as the 

‘Washington consensus’ (…) The neoliberal Washington consensus 

is an array of market-oriented principles designed by the 

government of the United States and the international financial 

institutions that it largely dominates and implemented by them in 

various ways – for the more vulnerable societies, often as stringent 

structural adjustment programs.”100  

Al respecto, el liberalismo se caracteriza por defender la liberalización del 

 
97 Vigésimo Quinto Aniversario de la Incorporación de China al APEC---Retrospección y Perspectivas, 

Ministry of Foreign Affairs of the PRC, consultado 07 de abril, 2019: 

https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/wjzc/t1415829.shtml 

98  Ministry of Foreign Affairs of the PRC, consultado 07 de abril, 2019: 

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_683094/jbqk_683096/t528036.sht

ml 

99 Hernández, J. G. V. (2007). Liberalismo, neoliberalismo, postneoliberalismo. Revista Mad, (17), 66-

89. 

100 Chomsky, N. (1999). Profit over people: Neoliberalism and global order. Seven Stories Press. Pág. 

19-20. 

https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/wjzc/t1415829.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_683094/jbqk_683096/t528036.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_683094/jbqk_683096/t528036.shtml
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comercio, la marketzation de los precios y la privatización de los sectores públicos o 

las empresas estatales.  

Por un lado, el liberalismo tiene en cuenta el funcionamiento del mercado y la 

regla económica, además de respetar el abanico de valores y opciones que tiene cada 

persona en las actividades económicas. Por otro lado, también es relevante el 

intervencionismo del Estado en las actividades económicas ya que los gobiernos tienen 

total potestad a la hora de ajustar la situación de la economía. 

La iniciativa de Reforma y Apertura evidencia la adopción del pensamiento 

neoliberalista por el gobierno chino y la combinación del sistema económico liberal 

con el sistema política socialista por la aplicación del sistema económico de mercado 

libre establecido en las democracias liberales. Antes de 1978, el sistema económico 

chino se basaba en el modelo de planificación establecido en la Unión Soviética. Sin 

embargo, no se adaptaba a las exigencias de desarrollo de la sociedad china y no daba 

respuesta a sus necesidades. No obstante, debe quedar claro que, en la actualidad, el 

sistema chino combina el marxismo con el liberalismo, es decir, un sistema de 

economía de mercado y un sistema político socialista.101 

En el análisis de las políticas chinas, hemos de emplear el neoliberalismo para las 

interiores y una perspectiva liberalista más clásica en las exteriores. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que está muy generalizado el argumento de que el liberalismo chino 

no pertenece al liberalismo clásico porque no se considera la autonomía personal y la 

economía del mercado.102 

En este punto, también cabe destacar el concepto de multilateralidad al analizar 

las políticas diplomáticas llevadas a cabo durante el gobierno de Xi Jingping, basadas 

en cooperaciones multilaterales. Según John Ruggie, el multilateralismo busca 

 
101 Goldman, M. I. (1980). China Rethinks the Soviet Model. International Security, 5(2), 49-65. 
102 Fung, E. K. (2008). Were Chinese Liberals Liberal? Reflections on the Understanding of Liberalism 

in Modern China. Pacific Affairs, 81(4), 557-576.  
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coordinar la relación entre tres o más Estados para conseguir una conducta común y se 

caracteriza por la indivisibilidad, la norma universal de comportamiento y el beneficio 

mutuo. El núcleo central del multilateralismo lo constituyen las normas y el sistema 

internacionales, que se desarrollan de manera independiente a los organismos estatales 

y no estatales.103  

De mismo modo, Robert Keohane define el multilateralismo como “the practice 

of coordinating national policies in groups of three or more states, through ad hoc 

arrangements or by means of institutions.”104 En este sentido, podemos distinguir dos 

tendencias del concepto: el sistema multilateral de Ruggie y la diplomacia o la política 

exterior multilateral de Keohane. 

Estudiando el panorama chino, el sistema multilateral facilita el desarrollo en las 

relaciones internacionales democráticas y asegura la cooperación entre Estados, por lo 

que el gobierno de Xi Jinping insiste en su aplicación. Asimismo, la idea de comunidad 

del destino humano y la del win-win reflejan las políticas de China con relación al 

enfrentamiento a problemas universales (desarrollo económico, cambio climático) y en 

el asunto de la cooperación internacional. Finalmente, puede verse la aplicación de este 

concepto en la iniciativa de la Ruta de la Seda, la cual se realiza bajo la supervisión 

directa del Estado.105 

1.3.3 Constructivismo  

Por su parte, el constructivismo surge en los años ochenta. Esta teoría, a diferencia 

del realismo, el cual centra su estudio en la anarquía y el poder y del liberalismo que 

 
103 Ruggie, J. (1993). Multilateralism matters: The theory and praxis of an institutional form (New 

directions in world politics). New York: Columbia University Press. Pág 136.  

104 Keohane, R. O. (1990). Multilateralism: an agenda for research. International journal, 45(4), 731-

764. 

105 外交部政策规划司.(2019-10-25).以习近平外交思想为指引,深入推进中国特色多边主义.学

习时报,002. Departamento de Planificación de Políticas, Ministerio de Relaciones Exteriores. (2019). 

Guiado por el pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia, promover profundamente el 

multilateralismo con características chinas. Periódico de Estudio, 002. 
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elabora su análisis a partir de la interdependencia, el constructivismo ofrece una 

perspectiva alternativa en el entendimiento de los conceptos de anarquía, equilibrio de 

poder, identidad e interés del Estado en las Relaciones Internacionales.106 

Alexander Wendt desarrolla la teoría constructivista en este campo de las 

relaciones internacionales en su obra Social Theory of International Politics. Introduce 

en ella tres factores principales: agente, estructura y cultura. Basado en el estudio de 

Wendt, el constructivismo supone que los agentes económicos institucionalizan en la 

sociedad normas e ideas que modifican los intereses de estos actores, así como sus 

identidades, valores y opiniones. 107  Por tanto, los conceptos básicos del 

constructivismo son: realidades sociales (social facts), estructuras ideológicaes 

(ideational structures) y normas (norms), identidad (identity) y relación entre agentes 

y estructura (agent and structure).108  

En Anarchy is what States make of it: The Social Construction of Power Politics, 

otro artículo de Wendt, expone su opinión acerca del anarquismo propio del panorama 

internacional, del cual considera que es un fenómeno derivado del comportamiento de 

los Estados. En consecuencia, el constructivismo entiende el mundo como “coming into 

being” en vez de “existing as a pre-given entity”.109 En este sentido, se entiende que la 

realidad social solo existe mediante el acuerdo humano y el conocimiento compartido 

reforzado en una vía práctica. Vincent Pouliot opina en este aspecto que la paz o la 

 
106  Hopf, T. (1998). The promise of constructivism in international relations theory. International 

security, 23(1), 171-200. 

107Christian Reus-Smit ha resumido tres aspectos importantes de las diferencias entre el constructivismo 

y el racionalismo: el primero, racionalistas asume que actores son atomístico egoístas y constructivistas 

los tratan como sociales; el segundo, el racionalismo consideran los intereses de actores son decididos 

exógenos, el constructivismo los consideran como endógenos como consecuencias de normas o ideas 

institucionalizadas; el tercero, el racionalismo ve la sociedad en el campo estratégico, el constructivismo 

lo ve en el campo constructiva. Se puede consultar el texto en el capítulo ocho del libro Burchill, S., 

Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Nardin, T., Paterson, M., ... & True, J. (2013). Theories of 

international relations. Palgrave Macmillan. 

108 Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (Eds.). (2016). Foreign policy: theories, actors, cases. Oxford 

University Press. Pág. 84. 

109 Ídem. 



 62 

comunidad de seguridad (como la realidad social) nunca están simplemente ahí, sino 

que son el resultado de luchas pasadas entre agentes para definir la realidad.110 

De hecho, desde la perspectiva constructivista, la community of shared future for 

mankind de Xi Jinping muestra el intento del gobierno chino en la construcción de una 

sociedad común a través de la práctica diplomática. En este sentido, China ha trabajado 

tanto en las acciones de los Estados mediante medios económicos o medios 

diplomáticos como en el carácter ideológica de la comunidad que presta atención al 

interés común del humano.111 

De igual modo, el constructivismo aprecia la importancia de tener estructuras 

ideológicas, dado que las realidades materiales (material facts) solo tienen significado 

en el contexto social, en el conocimiento compartido y en la práctica. Para entender las 

estructuras (ideológicas o mentales) de una entidad o una organización, es necesario 

revisar las reglas o las normas dentro de ellas, porque afectar a la hora de construir 

relaciones sociales.  

Por tanto, debido a la divergencia de normas y estructuras ideológicas, el mismo 

asunto puede llevar a diferentes resultados. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, la 

URSS y EE. UU tenían claro que ambos eran enemigos mutuos. Esta idea definió sus 

posturas e interés a la hora de tomar medidas. Así, sus actuaciones en las relaciones 

internacionales que derivaron en conflictos regionales solo confirmaron que estaban 

amenazándose entre ellos.  

Con respecto a las relaciones entre China y EE. UU desde la perspectiva china, la 

 
110 Pouliot, V. (2008). The logic of practicality: A theory of practice of security 

communities. International organization, 257-288. 

111 王俊生.(2016).中国周边命运共同体构建:概念、内涵、路径.国际关系研究(06),45-58+151-

152. doi: CNKI: SUN: GGXY.0.2016-06-004. Wang, J., La construcción de una comunidad de futuro 

compartido en los alrededores de China: concepto, connotación y camino. Estudio de Relaciones 

Internacionales (06),45-58+151-152. doi: CNKI: SUN: GGXY.0.2016-06-004. 
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estructura ideológica es el pilar fundamental para asegurar la normalidad de las 

relaciones. Aunque hay que tener en cuenta que a pesar de que han pasado cincuenta 

años de la paz diplomática establecida desde 1971, todavía no han llegado a ponerse de 

acuerdo en el conocimiento compartido sobre la identidad internacional y posturas el 

uno para con el otro, pues los gobiernos estadounidenses siempre definen Beijing como 

un rival (rivalry) estratégico, por lo que toman la política de contención (containment). 

No obstante, los gobiernos chinos definen Washington como socio (partner) 

cooperativo, y buscan llevar a cabo una relación de win-win.   

El constructivismo también se centra en el factor de la identidad. Ted Hopf 

considera: 

“(…) the identity of a state implies its preferences and 

consequent actions. A state understands others according to the 

identity it attributes to them, while simultaneously reproducing its 

own identity through daily social practice.”112  

Esta opinión ofrece una perspectiva constructivista a la hora de entender el ascenso 

de China después de 1978. El proceso de la Reforma y Apertura muestra una 

transformación de la diplomacia tanto desde keeping low profile a striving for 

achievement, como desde las políticas exteriores modestas a las proactivas, lo que 

refleja un cambio de auto identidad. También se cambia los intereses y las preferencias 

de ejercer acciones en el escenario internacional por parte de China. 

El constructivismo considera que el contexto histórico, cultural, político y social 

contribuye a la construcción de identidad, por lo que define la identidad como “strongly 

imply a particular set of interests or preferences in respect of choice of action.”113 La 

 
112  Hopf, T. (1998). The promise of constructivism in international relations theory. International 

security, 23(1), 171-200. 

113 Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (Eds.). (2016). Foreign policy: theories, actors, cases. Oxford 

University Press. Pág 87. 
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nueva propuesta de la Ruta de la Seda forma parte de la idea del sueño chino que busca 

el gran rejuvenecimiento de la nación y de igual modo, el community of shared future 

for mankind refleja la nueva política exterior de Xi Jinping en las relaciones 

internacionales, la cual destaca el interés común en campos más amplios (como el 

medio ambiente o los conflictos regionales) diferente a la anterior de Deng que se centra 

en el interés nacional económico.  

Por su parte, el constructivismo presta atención a las diferencias entre los Estados 

en términos de la cultura, la historia y la sociedad, aunque todos ellos colaboren 

mutuamente en un mundo anárquico. Por tanto, no podemos ignorar la influencia de los 

factores históricos y culturales cuando analizamos las políticas exteriores chinas 

vinculadas principalmente con la política de la Reforma y Apertura. El constructivismo 

nos posibilita analizar la política de China y su relación con la Reforma desde su propio 

imaginario y originalidad, pues China muestra una gran diferencia en su estructura, 

identidad y pensamiento en relación con otros agentes, destacando en este sentido su 

sistema político y su partido gobernante.  

Por último, el constructivismo analiza la relación entre agentes y estructuras. 

Según el análisis de Anthony Giddens, la estructura representa una combinación de 

distintos recursos y sistemas.114 Es decir, la estructura es el resultado de las prácticas 

de los agentes. Desde la perspectiva contraria, la estructura transforma al agente, lo que 

posibilita y limita sus prácticas. 115  En comparación, el aspecto de diferenciación 

determinante es la cultura, pues, por ejemplo, los Estados orientales comparten una 

cultura similar. Por tanto, el análisis del constructivismo nos facilita acercarnos a un 

análisis nativo de China (estudiado a través de la Escuela China en el apartado 1.4) 

porque posee una cultura diferente a los Estados occidentales y el gobierno chino busca 

 
114 Giddens, A. (1979). Agency, structure. In Central problems in social theory. Palgrave, London. Pág. 

49-95. 
115 秦亚青.(2006).建构主义:思想渊源、理论流派与学术理念.国际政治研究, Vol.43(3), 1-23. 

Qin Y., Constructivismo: Origen del Pensamiento, Corriente de Teoría e Visión. Estudio Político 

Internacional, Vol.43(3), 1-23. 
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destacar y promover las características propias chinas tanto en las relaciones 

internacionales como en la Reforma y Apertura. 

1.3.4 Marxismo 

Para el análisis de China, resulta imprescindible tener en cuenta el marxismo 

basado en las conocidas figuras de Marx y Engels, ya que China es un Estado gobernado 

por el Partido Comunista. Todas las teorías chinas desarrolladas junto con el marxismo 

forman el sistema teórico sobre el que se fundamenta la construcción del socialismo.  

En la política diplomática de China basada en el marxismo, no solo se incluye las 

ideas de Marx y Engels, sino también las desarrolladas por los presidentes chinos: el 

pensamiento de Mao Zedong (毛泽东思想), la idea teórica de Reforma de Deng 

Xiaoping (邓小平理论), las Tres Representantes (三个代表), la visión del desarrollo 

sostenible (科学发展观) y más recientemente, el pensamiento de Xi Jinpin (习近平思

想).116 

Al analizar esta práctica política, tendremos en cuenta tres aspectos clasificados 

por Vladimir Lenin: la filosofía marxista, la economía política marxista y el socialismo 

científico. 117  En consecuencia a la adopción de este pensamiento, la iniciativa de 

Reforma está muy ligada a la concepción del materialismo histórico de Marx en el 

desarrollo de la sociedad humana. Marx considera que la Historia es “la transformación 

continua de la naturaleza humana”118, y en la que el desarrollo económico y social 

constituye el motor principal de los acontecimientos históricos. La historia humana 

 
116 Los contenidos de cada pensamiento de los presidentes chinos están:  

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1581594291309362103&wfr=spider&for=pc   

117 Lenin, V. I. (1977). The three sources and three component parts of Marxism (Vol. 1, p. 14). Foreign 

Languages Press. Consultado 19 de junio, 2019: 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/mar/x01.htm  

118  Texto traducido por propio del inglés: Economic and Philosophical Manuscripts, Marx, K., & 

McLellan, D. (1977). The German Ideology. Karl Marx: Selected Writings. 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1581594291309362103&wfr=spider&for=pc
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/mar/x01.htm
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avanza en respuesta a un alto nivel de acumulación de riqueza material, lo que 

representa una norma universal del desarrollo humano.  

Para Marx, el modo de producción es la clave para entender el desarrollo humano, 

pues determina la vida social, política y espiritual.119 La vinculación entre la fuerza y 

la relación productivas es una cuestión fundamental en el materialismo histórico. Según 

el marxismo, cuando coincide con la relación productiva, la fuerza productiva puede 

facilitar el desarrollo de la sociedad humana.  

Desde una perspectiva macro, según el análisis del investigador chino Liu 

Guozhang, el fundamento económico en una sociedad se refleja en su sistema 

económico y social basado en la fuerza productiva moderna dominada por su relación 

con la producción. La superestructura se rige por el sistema político y la ideología que 

dirige el gobierno.120 Por tanto, el desarrollo de la sociedad humana confirma que la 

fuerza productiva y el fundamento económico son claves para la evolución de la 

sociedad. 

En los años 80, la economía nacional de China estaba muy atrasada por su 

deficiente fuerza productiva, que no podía satisfacer las necesidades diarias de los 

pueblos. En consecuencia, Deng Xiaoping decidió llevar a cabo la Reforma y Apertura 

con el objetivo de actualizar la fuerza productiva moderna y de abordar el sistema 

económico moderno. A posteriori, las políticas vinculadas con la Reforma doméstica 

adoptadas por los presidentes posteriores (Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping) 

mantuvieron este enfoque y se enfocaron en complementar el sistema económico chino 

 
119 Andrew Linklater en el libro: Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Nardin, T., 

Paterson, M., ... & True, J. (2013). Op.ct. Palgrave Macmillan. 

120 刘国章.(2011).现代生产力、经济基础与上层建筑关系新探.南京工业大学学报(社会科学

版)(01),14-20. doi: CNKI: SUN: NJZS.0.2011-01-001. Liu, G. (2011). Una nueva exploración sobre la 

relación entre la productividad moderna, la base económica y la superestructura. Revista universitaria 

de Nanjing Universidad Tecnológica (01),14-20. doi: CNKI: SUN: NJZS.0.2011-01-001. 
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y modernizar la fuerza productiva.  

Otros conceptos importantes en términos de economía política son: el valor 

producido por el trabajo, las relaciones laborales y el valor añadido. Aunque el gobierno 

chino ha introducido el sistema económico del mercado libre, sigue manteniendo el 

control sobre los sectores relacionados con la vida del pueblo (electricidad, agua, gas 

natural, infraestructura) mediante empresas estatales. Por tanto, los sectores 

económicos dominantes, es decir, aquellos relacionados con la subsistencia del pueblo, 

se encuentran dirigidos por el gobierno chino el cual asegura que los precios se 

mantienen dentro de unos niveles adecuados, en lugar de ser fijados por el mercado. 

Por lo que refiere al socialismo científico, explicado entre otros en el Manifiesto 

Comunista (obra publicada por Marx en 1848)121, según Marx y Engels, el socialismo 

consiste en “formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen de la 

burguesía, llevar al proletariado a la conquista del poder y abolir la propiedad 

privada.”122 Por tanto, Marx desarrolló la idea de la construcción del socialismo a partir 

de la alienación del proletariado a nivel internacional, considerando que este 

sentimiento desembocaría en una revolución mundial llevada a cabo por el proletariado, 

es decir, ambos consideran que el proletariado derrocará el orden social existente 

mediante el uso de violencia. 

Por su parte, Vladimir Lenin propuso la manera de construir el Estado socialista y 

de fortalecer el poder del partido comunista introduciendo al proletariado en el Estado. 

Lenin consideraba que el proletariado tendría que aprender a gobernar el Estado 

después de obtener el poder político. Al respecto, la principal tarea sería la 

transformación económica, pues consideraba que habría que llevar a cabo un proceso 

 
121 Engels, F., & Marx, K. (2004). Manifiesto comunista (Vol. 115). Ediciones AKAL. 

122 Marx, K., Engels, F., Andler, C., & Ormaechea, R. G. (1932). Manifiesto comunista (No. 04; HX276, 

M3.). Ediciones Europa-América. Consultado 19 de junio, 2019: 

http://profesionalespcm.org/Marxismo/ManifiestoComunista_MarxEngels_Prologado_Explicado_Anot

ado_Glosado_GomezCrespo_11marzo2012.pdf 

http://profesionalespcm.org/Marxismo/ManifiestoComunista_MarxEngels_Prologado_Explicado_Anotado_Glosado_GomezCrespo_11marzo2012.pdf
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de recuperación tras la revolución bolchevique y por su participación en la Primera 

Guerra Mundial. Por tanto, el poder político bolchevique tendría que restaurar la fuerza 

de producción, garantizar la distribución de productos para asegurar la supervivencia 

de la población y aumentar la productividad del trabajo.123  

Para construir un Estado socialista en la URSS, Lenin valoró el poder de las masas 

populares en el proceso de construcción y desarrollo del socialismo. Además, en la 

práctica, permitió la existencia de factores capitalistas en el desarrollo del socialismo, 

con la justificación de que la economía capitalista favorecería las necesidades de los 

campesinos. Esta permisividad hacia el capitalismo caracterizó enormemente su 

aportación al marxismo.  

No obstante, hay que tener en cuenta que Lenin pretendía instrumentalizar el 

capitalismo única y exclusivamente con el objetivo de alcanzar el socialismo. Estas 

políticas económicas adoptadas en la URSS durante el gobierno dirigido por Lenin 

sirvieron como referente a la hora de justificar la combinación del socialismo político 

con el liberalismo económico por parte de Deng Xiaoping a partir de 1978.124 

La Reforma y Apertura marcó un giro revolucionario en cuanto se enfocó en la 

construcción de un Estado socialista. Analizando la historia antes del establecimiento 

del gobierno chino en 1949, se ve que fue el mismo proletariado chino, liderado por los 

comunistas, quien construyó el nuevo gobierno tras realizar la revolución.  

Hoy en día China se sitúa en una tendencia pacífica, como ya explicó Deng 

Xiaoping en 1978 cuando afirmó que “el tema principal del país ahora es la paz y el 

 
123  Consúltese el artículo de Lenin: las Tareas Principales de Nuestros Días, publicado en 1918. 

Consultado 19 de junio, 2019: https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1918/marzo/11.htm 

124 黄海霞.(2015).邓小平经济思想和列宁新经济政策思想比较研究(硕士学位论文,长安大学). 

Huang, H. (2015). Un estudio comparativo del pensamiento económico de Deng Xiaoping y el nuevo 

pensamiento de política económica de Lenin. Universidad de Changan.  

https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201601&filename=1015803336.nh 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1918/marzo/11.htm
https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201601&filename=1015803336.nh
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desarrollo”.125 Por ello, añadía que la manera de realizar el socialismo solo podía ser 

pacífica y cooperativa. No obstante, a partir de 1949, la actuación del gobierno 

encabezado por Mao Zedong otorgó nuevos contenidos al socialismo, diferentes a los 

que esta ideología había recibido en los años cincuenta del siglo anterior. Pero no hay 

que olvidar que el Marxismo, tal y como lo formularon Marx y Engels, ofreció al 

comunismo chino la base teórica a través de la cual se desarrolló la revolución 

proletaria.  

1.3.5 La Escuela China 

El estudio por parte de la Escuela China de las RR. II y del FPA nació más tarde 

que las teorías del Realismo, del liberalismo y del marxismo. La Escuela China acepta 

muchos aspectos empíricos derivados del taoísmo o del confucianismo y, además, está 

integrada en la cultura y en la realidad social nativa.126 Aunque su influencia es menor 

en el mundo porque no forma una teoría universal aceptada por todos. 

Definimos la Escuela China (中国学派) según el punto de vista de Yan Xuetong, 

quien sostiene que la denominación de Escuela significa que es un análisis menos 

maduro y sistemática en comparación con el realismo, el liberalismo o el 

constructivismo.127 Por ello, la falta de aceptación hace que resulte más riguroso el uso 

de este término. En este apartado, recogeremos las diversas referencias chinas acerca 

de esta noción para la elaboración de una definición completa, pues es un estudio nativo 

en China. Qin Yaqing considera que se pueden agrupar los diversos análisis referidos 

al concepto de la Escuela China dependiendo de la manera de organizar las ideas. Él es 

partidario del modelo de Escuela surgido para dar respuesta a una cuestión central 

 
125  Consúltese Deng Xiaoping: Para construir, no existe un entorno pacífico en people ś cn: 

http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0720/c69113-30159588.html  

126 秦亚青. (2005). 国际关系理论的核心问题与中国学派的生成.中国社会科学:英文版. Yaqing, Q. 

(2005). Qin, Y. A Chinese school of International Relations theory: Possibility and inevitability). World 

Economics and Politics, 3, 7-13. 

127 阎学通,徐进.(2009).王霸天下思想及启迪.北京: 世界知识出版社. Pág. 139. Yan, X., Xu, J., El 

pensamiento y la iluminación del rey y del mundo. Editorial de Beijing Universo. Pág. 139. 

http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0720/c69113-30159588.html
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concreta, por lo que aparecen una serie de ideas fundamentales las cuales forman un 

sistema teórico.   

Por ejemplo, la Escuela Inglesa128  (English School) estudia cómo los Estados 

construyen y desarrollan una sociedad internacional en la que no existe una autoridad 

internacional.129 En este sentido, para Qin Yaqing en el caso de China, la Escuela surge 

para dar respuesta a cuestiones concretas: “cómo se produce el ascenso de China de 

forma pacífica, cómo se integra China en el sistema internacional o cómo China 

cambia su identidad en la sociedad internacional”. 

Dentro de la Escuela China, marcamos dos corrientes bien diferenciadas: el 

realismo de moralidad chino (道义现实主义) de Yan Xuetong y el análisis de 

relaciones internacionales de Qin Yaqing. Cabe mencionar que la Escuela China aboga 

por la combinación de las características chinas (normas sociales, costumbres, culturas) 

con las teorías de RR. II. En este sentido, se basa en el marco constructivista, dado que 

esta corriente, más que una teoría, plantea una aproximación a cuestiones planteadas 

por el realismo o el liberalismo.130 Igual que el constructivismo, la Escuela China 

empieza por el trabajo en la realidad social, las estructuras ideológicas e identitarias 

chinas para su investigación. 

Basado en los conceptos de poder e interés nacional del realismo, Yan Xuetong 

añade el de moralidad (道义). Según él, el poder contiene dos significados: uno se 

relaciona con el dominio, imperio, facultad y jurisdicción, considera que alguien tiene 

que ejercerlo; y el otro representa fuerza, vigor, capacidad y poderío.131  

 
128 Suganami, H. (2019). La Escuela Inglesa, Historia y Teoría. Relaciones Internacionales. 

129 秦亚青. (2005). 国际关系理论的核心问题与中国学派的生成(英文). Qin, Y., Theoretical 

problematic of international relationship theory and the construction of a Chinese school. Social 

Sciences in China, 2005(4).  

130 Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (Eds.). (2016). Foreign policy: theories, actors, cases. Oxford 

University Press. Pág. 81. 

131  La explicación viene del Diccionario de la Lengua Española, consultado 19 de junio, 2019: 

https://dle.rae.es/poder?m=form  

https://dle.rae.es/poder?m=form
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El primer significado del poder está relacionado con el interés nacional en los 

aspectos políticos, económicos, culturales y de seguridad. El poder como capacidad de 

gozar la soberanía representa el interés político; de llevar a cabo el desarrollo el interés 

económico, de tener creencia y religión representa el interés cultural y de iniciar la 

guerra representa el interés de seguridad.132 Según el realismo de moralidad chino, el 

segundo significado del poder es el medio de conseguir el interés nacional, dado que 

refleja todas las fuerzas materiales o inmateriales de un Estado.  

La moralidad en el realismo chino representa un código de conducta ética en la 

sociedad china y se basa en la justicia y honradez.133 Cuando se habla de relaciones 

internacionales, esta norma ética se considera que es la credibilidad estratégica de un 

Estado. Qin Yaqing opina que además del interés nacional, la moralidad tiene una 

influencia incuestionable en el poder de un Estado en el escenario internacional. Su 

mantenimiento puede aumentar o reducir la legitimidad de comportamiento de un 

Estado.134  

Por ejemplo, la justificación de Palestina para la ocupación de Israel con la excusa 

de habilitar residencias en su territorio se hizo de acuerdo a la idea de moralidad 

internacional. Por tanto, Palestina obtuvo la aprobación en la resolución del conflicto 

en la ONU (1955 – 2013). 135  De forma paralela, los atentados terroristas son 

comportamientos contrarios a ella en cuestiones de paz. Por eso, las guerras lideradas 

por EE. UU contra los terroristas cuentan con el apoyo occidental, aumentando la 

influencia y el poder mundial de EE. UU en este asunto. 

 
132 阎学通.(1996).中国国家利益分析.天津人民出版社. Qin, Y., Análisis del interés nacional de 

China, Editorial de Tianjin People. Pág. 23. 
133 Ivanhoe, P. J. (1994). Human nature and moral understanding in Xunzi. International philosophical 

quarterly, 34(2), 167-175. 
134 阎学通.(2014).道义现实主义的国际关系理论.国际问题研究(05),102-128+130. doi: CNKI: 

SUN: GJWY.0.2014-05-010. Yan, X., Las teorías de relaciones internacionales de Realismo Moral. 

Investigación de Asuntos Internacionales (05),102-128+130. doi: CNKI: SUN: GJWY.0.2014-05-010. 
135 UN Resolutions Against Israel, 1955-2013, consultado 19 de junio, 2019: 

https://ifamericansknew.org/stat/un.html 

https://ifamericansknew.org/stat/un.html
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Las políticas diplomáticas adoptadas por Xi Jinping muestran la transformación 

de la estrategia keeping low profile a la striving for achievement, dado que los objetivos 

de las políticas exteriores se centran en conseguir soporte internacional en vez de 

beneficio económico. En este sentido, Xi diseña “the community of shared future for 

mankind” basado en la justicia y rectitud con el fin de construir una comunidad humana 

de interés y seguridad comunes.136  

La segunda corriente de la Escuela China se rige por el análisis del guanxi (关系) 

basado en el constructivismo. En ella, las teorías occidentales estudian las Relaciones 

Internacionales basándose en las suposiciones de los individuos considerándolos como 

sujetos independientes. Por el contrario, el realismo parte de la maldad natural de los 

individuos, mientras que el liberalismo de su racionalidad. 

Qin aplica la idea de las teorías occidentales de que el individuo es la unidad básica 

y el vínculo esencial dentro de la sociedad. Sin embargo, considera que el individuo no 

ocupa una posición central en la sociedad china, y se inclina en favor de la colectividad. 

Adquiere un valor fundamental en tanto en cuanto el individuo solo tiene sentido por 

estar incluida dentro de ella. Este vínculo que integra a cada individuo en la colectividad 

es lo que se denomina como guanxi.137 

El concepto del guanxi de Qin nació en la cultura confuciana. En concreto, el 

guanxi se basa en la idea de la armonía del mundo ya que el Confucio considera que el 

orden mundial ideal debería considerarse como una familia armoniosa en la que sus 

miembros han de mantener relaciones buenas con los demás siguiendo además los 

principios de benevolence (仁).  

 
136 正确义利观：构建人类命运共同体的价值追求, people.cn. Visión correcta de la rectitud y el 

beneficio: la búsqueda del valor de construir una comunidad de futuro compartido para los seres 

humanos. Consultado 19 de junio, 2019: http://theory.people.com.cn/n1/2018/0515/c40531-

29991371.html 

137  Yaqing, Q. (2009). Relationality and processual construction: bringing Chinese ideas into 

international relations theory. Social Sciences in China, 30(4), 5-20. 

http://theory.people.com.cn/n1/2018/0515/c40531-29991371.html
http://theory.people.com.cn/n1/2018/0515/c40531-29991371.html
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Pero, hay que tener en cuenta que esas relaciones conforman el orden de 

familiares-parientes-conocidos-desconocidos. El Confucio considera estas relaciones 

como si fueran ondas de agua, donde las más cercanas implican mayor nivel de 

confianza en ellas, por lo que el esquema sería familiares-parientes-conocidos-

desconocidos.138 Según esto, China tendría que identificar en qué niveles se sitúan los 

demás países, dado que según la cercanía o lejanía variarán los temas diplomáticos. 

El estudio desde este concepto nos facilita entender los comportamientos y las 

políticas de China desde un punto de vista cultural. Si contemplamos la sociedad 

internacional como un colectivo (o familia) y los Estados como actores que se 

relacionan entre sí, entenderíamos que sus políticas exteriores cambien dependiendo de 

entre quiénes se establezca las relaciones y según los asuntos que se trate. No obstante, 

lo fundamental a la hora de elegir políticas exteriores es mantener el equilibrio y la 

balanza oriental. 

En la década de 1980, China se situaba en un nivel bajo en la comunidad 

internacional y mantenía pocas relaciones (económicas, políticas o sociales) con los 

demás. De acuerdo con esto, China tenía que actuar con humildad, lo que se tradujo en 

una política exterior de keeping low profile. Sin embargo, hoy en día el ascenso de 

China y la aplicación del guanxi, le ha permitido extender sus relaciones y construir 

comunidades múltiples. En este sentido, China ha participado activamente en la 

creación de la SCO y la nueva Ruta de la Seda. 

Asimismo, la propuesta de la Comunidad de Destino Humano iniciada por Xi 

Jinping refleja el deseo de aplicar una política exterior en consonancia con las ideas 

chinas. Como hemos señalado anteriormente, como la comunidad dota de sentido a la 

acción de cada individuo, China considera que la comunidad internacional de destino 

 
138  曹德军 . (2017).国际政治“关系理论”——概念、路径与挑战.世界经济与政治(02),36-

53+156-157. doi: CNKI: SUN: SJJZ.0.2017-02-004. Cao, D. “Teoría de las relaciones” de la política 

internacional: conceptos, caminos y desafíos. La Economía y el Político Mundial (02),36-53+156-157. 

doi: CNKI: SUN: SJJZ.0.2017-02-004. 
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humano refleja la idea de vincular a todos los Estados para la construcción de un 

ambiente pacífico. 

El análisis del guanxi surge del pensamiento del Confucio (儒家) y del taoísmo 

(道家) y enmarca la visión tradicional china del tianxia (lo que está bajo el cielo; 天

下), lo cual se define como un sistema integrado en el plano físico e institucional.139 El 

Estado tiene a la armonía como el principal valor y en ella, la familia es el elemento 

fundamental de canalización de esta porque constituye la unidad básica de la sociedad 

china. Relacionado con el guanxi, la familia consigue que los individuos mantengan 

vínculos armónicos, por lo que toda la sociedad se desarrollará de manera pacífica.   

Qin sostiene que a partir del vínculo familiar se establece un mundo en donde la 

hostilidad deja paso a la hospitalidad, prevalece la armonía y nadie hace enemigos.140 

Además, la tradición del Confucio estudia también el guanxi en el plano individual 

porque es consciente de que las decisiones del Estado parten en primer lugar del punto 

de vista moral del gobernante.141 En este sentido, el factor moral se destaca entre los 

comportamientos del Estado, pues es capaz de marcar los límites.142  

En relación a esto, tanto Yan Xuetong como Qin Yaqing, entre otros autores, 

consideran que el aspecto cultural es también un factor imprescindible a la hora de 

analizar las políticas exteriores de China o las relaciones internacionales, por su 

influencia en el Estado. Según Mark Lai, los autores que eligen la aproximación cultural 

parten de la concepción del excepcionalísimo chino y elaboran sus análisis a partir del 

nacionalismo chino, las tradiciones chinas y corrientes como el marxismo o el 

 
139 Zhang, F. (2010). The tianxia system: World order in a Chinese utopia. Global Asia, 4(4), 108-112. 

140Qin Yaqing. (2012). Cultura y pensamiento global: una teoría china de las relaciones internacionales. 

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, (100), 67–90. Consultado 19 de junio, 

2019:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=86389609&lang=es&site=eho

st-live&scope=site 

141 ídem. 

142 Allen, B. (2018). Chinese Visions of World Order: Tianxia, Culture, and World Politics. Common 

Knowledge, 24(3), 443. https://doi.org/10.1215/0961754X-6940318  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=86389609&lang=es&site=ehost-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=86389609&lang=es&site=ehost-live&scope=site
https://doi.org/10.1215/0961754X-6940318
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maoísmo.143 Por su parte, Micheal Hunt también declara que es indispensable para 

entender las políticas exteriores de China considerar la historia del país.144 

1.4 Marco temporal y marco geográfico 

La tesis doctoral se enmarca en el período desde 1978, año en el que el mandato 

de Deng Xiaoping propuso el gran planteamiento de la Reforma y Apertura y su idea 

de política exterior asada en el keeping low profile hasta 2018 Así, las decisiones 

tomadas por cada presidente siempre se han visto influidas por el nivel de las Reformas, 

además de verse regidas por el principio keeping low profile o striving for achievement. 

El período de tiempo elegido (1978 – 2020), el cual abarca todos los mandatos de los 

presidentes chinos desde el inicio de las Reformas, nos ayuda a entender la continuidad 

de la política exterior china.  

Se trata pues de un estudio diacrónico de gran extensión, en el que, debido a la 

gran magnitud del trabajo, pues ya solo el marco geográfico incluye toda la China 

continental, solo nos centraremos en los siguientes aspectos:  

1. La Reforma y Apertura doméstica en el desarrollo de China. 

2. La transformación de las políticas diplomáticas de China. 

3. Las relaciones con los Estados Unidos. 

1.5 Estado de cuestión 

Como se ha explicado, la política diplomática es la política enfocada hacia el 

exterior que se encarga de cumplir con las tareas diplomáticas del Estado. La política 

 
143 Lai, M. (2012). Chinese Foreign Policy Making 2010-2011: Using the Cultural Approach to Explain 

Complexity. Journal of Chinese Political Science, 17(2), 187–205. https://doi.org/10.1007/s11366-012-

9192-4  

144 Hunt, M. H. (1996). The genesis of Chinese Communist foreign policy. Columbia University Press. 

Pág. 3. 

https://doi.org/10.1007/s11366-012-9192-4
https://doi.org/10.1007/s11366-012-9192-4
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exterior puede reflejarse tanto en palabras como en comportamientos hacia el panorama 

nacional o el exterior, con el fin de conseguir algún objetivo, por ejemplo, desarrollar 

relaciones con otros Estados o con otras organizaciones internacionales.145 En esta 

investigación, recogemos el Estado del PRC como el principal actor de análisis para 

demostrar el cambio de la política diplomática china (de keeping low profile a striving 

for achievement) bajo el mandato de Xi Jinping y estudiar los factores domésticos que 

han favorecido este cambio. 

Como hemos señalado en el apartado anterior, Deng Xiaoping identifica que la 

Reforma y Apertura incluye, por un lado, el cambio del sistema económico con la 

finalidad de sustituir el sistema de economía planificada por un sistema de economía 

de mercado socialista y, por otro lado, la transformación del sistema administrativo. 

Los informes oficiales publicados por el gobierno chino muestran que ha habido 

una transformación de la política exterior china en los últimos treinta años desde la 

iniciativa de Reforma y Apertura, según el estudio de Zhu Chuantao.146 Él considera 

que junto a la Reforma, el sistema económico de mercado ha contribuido a una mayor 

presencia en las relaciones con oganizaciones internacionales que han producido, en 

consecuencia, cooperaciones económicas más beneficiosas y de mayor rango, al 

basarse también en las diplomacias multilaterales.   

Gao Xuan y He Chuying mantienen opiniones similares y consideran que las 

políticas exteriores de China después de la Reforma y Apertura han atraído la mirada 

de las grandes potencias hegemónicas -URSS, EE. UU. y Reino Unido- en términos 

 
145 Garza, A. F. (2009). La diplomacia cultural como instrumento privilegiado de la política 

exterior. Revista Mexicana de Política Exterior, (85), 23-28. 
146 朱传涛. (2009). 试析改革开放三十年以来中国对外政策的发展演变——对中国政府工作报告

有关对外政策内容的解读(1979-2008). (Doctoral dissertation, 南开大学). Zhu, C. (2009). Análisis 

de la transformación de la política exterior china en los 30 años después de la Reforma y Apertura-

basada en el análisis de los informes del gobierno chino (1979-2008)). Nankai Universidad, doctoral 

dissertation. 
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ideológicos y de Estados en vías de desarrollo -África-, en términos económico.147  

Desde la Reforma y Apertura (1978) China mantenía una alta velocidad del 

crecimiento económico. Su PIB superó al de Japón en 2010 seguido a EE. UU siendo 

la segunda economía más grande del mundo. En 2013 Xi Jinping declaró la estrategia 

diplomática nacional de striving for achievement en la reunión partidaria, la que 

significó la transformación oficial de la estrategia. 

En China, las controversias nacidas a partir del establecimiento de las estrategias 

de striving for achievement presentan dos connotaciones: la primera argumenta, que 

esto significa el abandono de keeping low profile y la segunda que ambas ideas están 

integradas y hay que mantener ambos prncipios en conjunto.  

La primera opinión considera que el contexto nacional e internacional de la época 

de Xi Jinping se diferencia enormemente del de Deng Xiaoping, pues la propuesta de 

la iniciativa de Deng Xiaoping de keeping low profile coinicidó con la desintegración 

del Estado socialista más grande del mundo, es decir, la URSS en 1990, un fenómeno 

que desfavoreció al desarrollo socialista de China. Sin embargo, el entorno 

internacional demuestra que ahora se mantiene la interdependencia económica en las 

relaciones internacionales multilaterales, por lo que existen menos amenazas 

ideológicas. 

No obstante, aunque la Reforma y Apertura aumentó el poder nacional de China y 

supuso el inevitable ascenso en la escala de poder en el escenario internacional, basado 

en las relaciones internacionales con el poder mundial de EE. UU, con las 

organizaciones internacionales y con los Estados regionales. Además de que, la 

globalización intensifica la interdependencia económica entre China y el mundo, lo que 

a su vez expande el interés nacional hacia el exterior. Es un hecho que el principio 

 
147 高旋. (2014). 改革开放后中国对外政策的调整及展望.青年与社会:下, 000(009), 232-234. Gao, 

X. (2014). El ajuste y la perspectiva de la política exterior de China después de la Reforma y apertura. 

Público y Social, 000(009), 232-234. 
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estratégico de keeping low profile no se adapta a este fenómeno.  

La segunda, considera que tanto keeping low profile como striving for achievement 

son dos estrategias integradas, donde además mantiene que el gobierno chino no puede 

abandonar keeping low profile.148 Esto es porque aunque China ha cumplido la tarea 

planteada por el gobierno central en el campo de la economía nacional, el ascenso en el 

plano internacional representa un aumento completo en todos los campos incluidos, es 

decir, la sociedad, el medio ambiente y el sistema político, que, sin embargo, van 

atrasados en relación a la economía nacional.  

Por un lado, en el exterior, el entorno internacional al que China se enfrenta no es 

favorable para su desarrollo, dado que EE. UU aplica su política de contención con 

China y esto provoca discusiones con las alianzas estadounidenses en Asia-Pacífico y 

también las relaciones con Taiwán están pendientes de resolver. Por otro lado, en el 

interior, la seguridad de los recursos naturales y energéticos resulta aún un importante 

reto para el desarrollo del país. En consecuencia, con estos puntos desfavorables, la 

mejor opción es mantener la estrategia keeping low profile.149  

Las dos opiniones comparten un punto similar y hacen hincapié en el principio de 

striving for achievement. En esta investigación, consideramos que las políticas 

exteriores de China bajo el mandato de Xi Jinping demuestran la transformación 

provocada por el paso de keeping low profile a striving for achievement. También se 

considera que existe un equilibrio entre las dos estrategias. El gobierno de Xi Jinping 

fomentó la estrategia de striving for achievement, pues la Reforma y Apertura 

contribuía al aumento del poder nacional y del desarrollo social, lo que suponía una 

 
148 张贺&高望.(2020). “韬光养晦”与“有所作为”及其均衡.公关世界(04),34-37. doi: CNKI: 

SUN: GGSJ.0.2020-04-010. Zhang, H., Gao, W. (2020). El equilibrio entre “mantener un perfil bajo” 

y “conseguir algo”. Mundo de Asuntos Públicos (04),34-37. doi:CNKI:SUN:GGSJ.0.2020-04-010. 

149 赵晓春.(2006).浅析有关“韬光养晦”战略的争论.国际关系学院学报(05),24-27. doi: CNKI: 

SUN: GGXB.0.2006-05-004. Zhao, X. (2006). Breve análisis de la controversia sobre la estrategia de 

mantener un perfil bajo. Journal de Relaciones Internacionales (05),24-27. 

doi:CNKI:SUN:GGXB.0.2006-05-004. 
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expansión del abanico del interés nacional.  

Para Yan Xuetong, quien realiza su análisis desde el Realismo chino, los 

resultados de la Reforma y Apertura representan el aumento del poder nacional. Él 

afirma que Xi Jinping profundizó en la Reforma y Apertura en la política diplomática 

y las relaciones internacionales, lo que provocó este cambio (striving for achievement) 

durante su mandato:  

“(...) Este cambio ha provocado un cambio en las tareas 

diplomáticas. El objetivo en el pasado era “mantener un ambiente 

pacífico favorable a la construcción de la economía”, lo que 

significaba que el ambiente en aquel momento era beneficioso y no 

hacia ningún cambio. Sin embargo, ahora hay que hacer algo y 

avanzar conforme al paso del tiempo, creando un ambiente 

internacional positivo para que el ambiente internacional sea más 

favorable para nosotros. En el pasado se necesitaba un ambiente de 

“paz”, pero ahora, yendo un poco más lejos se dice que hay que 

perseguir “una condición externa buena”. ”150 

Por tanto, Yan Xuetong considera que el cambio en el objetivo diplomático 

fomenta el ajuste de la política exterior china a una nueva era. Defiende que, en 

consecuencia, la política exterior ha pasado de estar dominada por la economía a estar 

dominada por la política, lo que marca una gran diferencia en el ranking de intereses.  

Desde una perspectiva amplia e integrada, Wang Yizhou analiza la transformación 

de la política exterior china en los últimos treinta años (1978 – 2020) después de la 

Reforma y Apertura. Él considera que China estaba moviendo de una situación lejana 

a una situación central dentro del ciclo de la globalización económica debido a la 

Reforma y Apertura. Esta política facilita la aceptación de la forma de globalización 

 
150 阎学通.(2013).中国外交全面改革的开始.世界知识(24), 16-17. Yan, X. (2013). El inicio de la 

Reforma de la política exterior de China. Conocimiento Mundial (24), 16-17. 
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occidental por el gobierno central y a su participación en la misma.  

En resumen, la transformación de la política diplomática china se refleja en los 

aspectos siguientes: China entiende la importancia de la paz y de la interdependencia 

en la sociedad internacional desde su principio diplomático de Paz y Desarrollo; el 

gobierno chino adopta políticas más integradas en consideración a la realidad nacional 

y a la internacional; la Reforma y Apertura se dirige al crecimiento y a la seguridad 

nacional, campos en los que el gobierno chino considera que la tecnología científica 

representa la fuerza productiva más importante para el desarrollo económico; también 

China reconoce la importancia de encontrar un equilibrio entre el interés nacional y el 

internacional y trabajar en un interés común frente a problemas globales como el 

terrorismo o el cambio climático.151  

En este sentido, Wang Yizhou afirma que la Reforma y Apertura facilita la 

incorporación de China en la globalización, la que provoca a esas transformaciones de 

la política exterior y las relaciones internacionales de China. China participa 

proactivamente en asuntos internacionales mientras asume más responsabilidades como 

un poder internacional. En este sentido, China ahora toma una estrategia diplomática 

de striving for achievement.  

Del mismo modo, Zhang Shiming estudia los factores nacionales que influyen en 

la política exterior durante este marco temporal (1978 – 2020). Él aprecia tres elementos 

importantes: el desarrollo económico, por el cual China ha aumentado el poder militar 

y el poder nacional durante los treinta años; la opinión pública y el nacionalismo con la 

finalidad de difundir la democracia socialista china; la diversificación ideológica que 

 
151 王逸舟,唐永胜,郭宪纲,赵可金,田野,李英桃... & 耿协峰.(2016).大国之道:中国外交转型与

调整.世界知识(05),14-25. doi: CNKI: SUN: SJZS.0.2016-05-007. Wang, Y., Tang, Y., Guo, X., Zhao, 

K., Tian, Y., Li, Y. (2016). El camino de una gran potencia: transformación y ajuste de la diplomacia 

china. Conocimiento Mundial (05),14-25. doi:CNKI:SUN:SJZS.0.2016-05-007. 
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combinan el marxismo, el nacionalismo, el realismo, el internacionalismo, etc.152  

Bajo la influencia del marxismo, Beijing siempre entiende la divergencia 

ideológica al occidental, sobre todo, a EE. UU y la considera como la causa radical del 

conflicto entre China y EE. UU. Por ejemplo, apareció el conflicto debido a esa 

divergencia cuando la embajada de China en Yugoslavia fue bombardeada en 1999.  

El nacionalismo o el patriotismo desarrollado desde Mao Zedong, Deng Xiaoping 

hasta Xi Jinping, se define por este último como el gran rejuvenecimiento de la nación 

china. Esta visión se aprecia en el tema de Hong Kong, Macao y Taiwán. En esta 

cuestión, el gobierno chino pretendía la soberanía de las tres zonas, aunque actualmente 

solo falta la de Taiwán. 

Además, China hace hincapié en la soberanía sin intervención exterior y el interés 

nacional, lo que refleja la profunda influencia del realismo. En este sentido, hay autores 

que consideran que es debido al nacionalismo chino que se provocan las relaciones 

tensas entre China y EE. UU. Por último, en relación con la política de Apertura el 

gobierno chino no solo participa en la globalización económica, sino que busca la 

cooperación gubernamental (convenio estructural o diálogo diplomático) según la base 

del internacionalismo.  

Además de los análisis a nivel general, Bruce Cummings estudia la política 

exterior china enfocándose en las necesidades sociales. Según él, el desarrollo 

económico es un aspecto importante que afecta positivamente en la transformación de 

la política exterior china. Considera que 1976 es una fecha significativa en el proceso 

del desarrollo chino porque el gobierno se marcó como objetivo hacer del país una 

potencia industrial mundial. Desde ese momento, el crecimiento económico se 

convirtió en el motor principal de la proyección de China en el exterior, por lo que se 

 
152 张世明&刘丹. (2013). 试析改革开放以来国内因素对对外政策的影响.黑河学刊, 000(005), 63-

65. Zhang, S. (2013). Liu, D. Análisis de la influencia de unos factores en la política exterior después de 

la Reforma y Apertura. Journal de Heihe 000(005), 63-65. 
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enfocó en desarrollar una buena diplomacia económica con el exterior.153 

De forma paralela, Yang Yang afirma que el desarrollo económico después de la 

Reforma y Apertura y la política exterior están estrechamente relacionados en China en 

la cuestión de las relaciones internacionales. El gobierno central realiza actividades 

económicas con la finalidad de cumplir la tarea nacional del desarrollo económico a 

través de las políticas exteriores. Del mismo modo, también se ocupa de llevar a cabo 

actividades diplomáticas con el fin de desarrollar relaciones políticas con naciones 

extranjeros a través de los medios económicos.154 

Además de la subida del poder nacional y el crecimiento del desarrollo económico, 

la Reforma también provocó el cambio en el interés nacional. Según el análisis de Tang 

Xianxing, China expandió sus inversiones financieras en el extranjero a causa de la 

Apertura, lo que provocó la ampliación del abanico del interés nacional. Por tanto, fue 

necesario adaptar las políticas exteriores al interés nacional por medio de los medios 

cooperativos internacionales.155  

Más concretamente, se expandió con relación al interés marítimo basándose en la 

Reforma en el aspecto militar y la Apertura en el extranjero. Gerald Segal, quien analiza 

la influencia del ejército en la política exterior china, considera que la función del 

Ejército Popular de Liberación (People’s Liberation Army, PLA) debería estar 

restringida a acciones militares gubernamentales, tal y como reivindica la frase de Mao 

Zedong “el Partido manda sobre el arma de fuego” (枪杆子里面出政权).  

De esta manera el ejército quedaba limitado en el proceso de la toma de decisiones. 

 
153 Cumings, B. (1979). The political economy of Chinese foreign policy. Modern China, 5(4), 411-461. 

154 杨阳. (2016). 浅谈我国外交政策与经济发展关系.卷宗(10). Yang, Y. (2016). Sobre la relación 

entre la política exterior de China y el desarrollo económico. El Informe Historico (10). 

155 唐贤兴. (2009). 海外利益的保护与中国对外政策的变化.江苏行政学院学报(06),77-82. doi: 

CNKI: SUN:JSXZ.0.2009-06-013. Tang, X. (2009). Protección de intereses en el extranjero y cambios 

en la política exterior de China. Journal de Facultad de Administración de Jiangsu 06),77-82. 

doi:CNKI:SUN:JSXZ.0.2009-06-013. 
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Para Segal, la institución que posiblemente más influía en la política exterior eran las 

fuerzas armadas, las cuales persiguen una política exterior más activa. 156  En 

consecuencia, para el gobierno chino, la modernización de la marina ha sido la principal 

prioridad de su política exterior durante el mandato de Xi Jinping.  

Además, el liderazgo y las características personales de cada presidente chino 

también son factores considerados como determinantes según los analistas chinos en 

cuanto a la transformación de la política exterior. Shi Zhiyu explica que los valores de 

cada presidente chino influyen en su actuación y se reflejan enormemente en la política 

exterior, teniendo en cuenta las tradiciones confuciana, taoísta, legalista, budista y 

marxista. Según Zhiyu, la imagen de un Estado se decide por el valor y la creencia de 

su líder y que la diplomacia funcione a la hora de construir un orden internacional 

depende de su intención.157  

Por ejemplo, Mao Zedong es un líder de la tendencia idealista por lo que intenta 

construir un Estado comunista puro, por lo que insiste en el aspecto socialista y en la 

rápida industrialización. Sin embargo, Deng Xiaoping está considerado como un líder 

realista por su famoso argumento de cat theory, dado que da más valor a los resultados 

por encima de los medios. Por su parte, Xi Jinping fusiona las ideas realistas y 

constructivistas, lo que deriva en la integración del poder nacional y el 

rejuvenecimiento de la nación china. 

David Shambaugh analiza el cambio de la política exterior desde la perspectiva de 

la estructura política china, basándose para ello en el modelo de la política burocrática 

y su proceso de organización. Destaca las funciones de los think-tanks de China en la 

toma de decisiones y la transformación de la política exterior, tales como el Instituto 

Chino de Relaciones Internacionales Contemporáneas (中国现代国际关系研究所; 

 
156  Segal, G. (1981). The PLA and Chinese Foreign Policy Decision-Making. International Affairs 

(Royal Institute of International Affairs 1944-), 57(3), 449-466. 

157 Shih, C. Y. (1988). National role conception as foreign policy motivation: The psychocultural bases 

of Chinese diplomacy. Political Psychology, 599-631. 
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CICIR), el Instituto Chino de Estudios Internacionales (中国国际问题研究所; CIIS), 

la Academia China de Ciencias Sociales (中国社会科学研究院 ; CASS) y la 

Fundación de Estudios Estratégicos Internacionales (国际战略研究基金会, FISS) que 

juegan un papel muy importante no solo en el estudio de la política exterior de China, 

sino también en la promoción del estatuto del país como un agente relevante a nivel 

mundial.158 

En nuestra investigación también estudiaremos la política exterior de China actual 

adoptada por el gobierno de Xi Jinping para compararla con la de los presidentes 

anteriores, sobre todo, la de Deng Xiaoping, con el fin de explicitar la transformación 

sufrida. En esto, los análisis de las políticas exteriores de Xi Jinping en relación con la 

Reforma y Apertura se centran en tres temas y en las relaciones internacionales con los 

poderes del mundo, sobre todo, con EE. UU.  

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el ascenso gradual de China en el 

escenario internacional conlleva un cambio de comportamiento. Por un lado, está 

acompañado con el incremento del poder nacional y el desarrollo en varios aspectos, lo 

que provoca que se expandan los límites y contenidos del interés nacional. Por ejemplo, 

China aprecia el valor estratégico de sus espacios marítimos como el Mar del Este y el 

Mar del Sur, lo que, sin embargo, provoca conflictos con los Estados que pertenecen a 

alianzas estadounidenses en Asia-Pacífico. Por otro lado, la política diplomática del 

gobierno chino se inclina desde el principio de keeping low profile (韬光养晦) al de 

striving for achievement (奋发有为).159  Por tanto, la iniciativa de Franja y Ruta 

muestra que el papel de China pasa del de integrador al de constructor en el sistema 

 
158 Shambaugh, D. (2002). China's international relations think tanks: evolving structure and 

process. China Quarterly, 575-596.  

159 Yan, X. (2014). From keeping a low profile to striving for achievement. The Chinese Journal of 

International Politics, 7(2), 153-184. 
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internacional y por ello propone alternativas propias en el sistema (AIIB).160  

En segundo lugar, se considera que EE. UU intenta conseguir su hegemonía 

mundial y se preocupa por la transición de poder, lo que intensifica la relación entre 

ellos. En este aspecto, EE. UU. consolida las relaciones con sus alianzas asiática-

pacíficas en los aspectos de seguridad y de la economía para mantener su liderazgo en 

los asuntos asiáticos.161 En respuesta, el gobierno chino se centra en el interés marítimo 

y establece East China Sea Air Denfense Identification Zone (ADIZ). No obstante, el 

deseo de EE. UU por el mantenimiento de su liderazgo en la economía, su poder militar 

y su influencia mundial determina el estado de competencia.  

La teoría de la transición de poder define el fenómeno por el que los Estados 

emergentes retan a los Estados dominantes. Cuando se da la situación en la que los 

países dominantes se niegan a dar más beneficios a los emergentes, estos intentan 

cambiar el orden del sistema mediante un rápido crecimiento del poder nacional.162 El 

éxito en el desafío del sistema original puede significar la transición de poder de un país 

a otro, marcando la apertura de un nuevo orden. La iniciativa de Franje y Ruta 

representa un reto al sistema actual por parte de China desde la perspectiva 

estadounidense, por lo que despierta el pánico de otros Estados cuyo objetivo es 

mantener un equilibrio con el poder chino. Para defender su posición, China aumenta 

el coste y la presión en su ascenso y en respuesta EE. UU busca el apoyo de otros 

Estados para mantener su liderazgo regional.163  

 
160 李巍. (2017). 《制度之战：战略竞争时代的中美关系》.社会科学文献出版社.Pág. 39. Li, W. 

Guerra de sistemas: relaciones chino-estadounidenses en la era de la competencia estratégica. Editorial 

de Documentación de Ciencias Sociales. Pág. 39. 

161孙茹. (2012). 美国亚太同盟体系的网络化及前景.国际问题研究(04),39-50. doi: CNKI: SUN: 

GJWY.0.2012-04-007. Sun, R. (2012). Redes y perspectivas del sistema de la Alianza Asia-Pacífico de 

EE. UU. Estudio de Asuntos Internacionales (04),39-50. doi: CNKI: SUN: GJWY.0.2012-04-007. 

162 Organski, A. F. K. (2014). Power transition. Realism Reader, pág. 207. 

163 游启明.(2019). 美国对“一带一路”倡议的评估解读:霸权认同理论的视角.国际观察(03),95-

119. doi: CNKI: SUN: GJGC.0.2019-03-007. You, Q. (2019). Evaluación e interpretación 
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Por último, en tercer lugar, los análisis chinos prestan atención a la figura de 

Donald Trump y a su política exterior. Las características personales, que lo presentan 

como un hombre abiertamente caprichoso, competitivo y egoísta son signos que llevan 

a pensar que Trump querrá cambiar la política exterior tradicional.164 Así, se dio que su 

política hacia China tuvo un cambio y derivó, por ejemplo, en la guerra comercial y el 

economic decoupling.165 

De hecho, el posicionamiento estratégico de EE. UU hacia China es un factor 

importante pues afecta a las relaciones entre Washington y Beijing, y en consecuencia 

se alterna en la consideración del país por parte de EE. UU que lo ve alternativamente 

como un rival competitivo o un aliado estratégico. En la Guerra Fría, la intensa relación 

se vio aliviada debido a la existencia de un rival común: la Unión Soviética. Una vez 

terminado el conflicto, se dio un breve proceso de paz porque el poder nacional de 

China estaba mucho más atrasado que el de EE. UU. No obstante, el ascenso de China 

es visto como una amenaza para la hegemonía americana.  

Aunque el posicionamiento negativo de EE. UU hacia China domina las relaciones 

en el plano internacional, según la opinión de Wang Jisi, China cada vez tiene más voz 

en la relación.166  A través de los cambios del país como el establecimiento de la 

República Popular en 1949, la Reforma y Apertura de 1978 y la iniciativa Franja y Ruta 

 

estadounidense de la iniciativa "One Belt One Road": una perspectiva de la teoría de la identidad 

hegemónica. Observación Internacional (03),95-119. doi:CNKI:SUN:GJGC.0.2019-03-007. 

164 尹继武,郑建君,李宏洲. (2017). 特朗普的政治人格特质及其政策偏好分析.现代国际关系

(02),15-22+66. doi: CNKI: SUN: XDGG.0.2017-02-003. Yin, J., Zhen, J., Li, H. (2017). Análisis de las 

preferencias políticas y los rasgos de personalidad política de Trump. Análisis de Relaciones 
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165 马延滨.(2020). 特朗普政府对华贸易决策中的“小集团思维”.战略决策研究(04),24-36+105. 
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decisiones comerciales de la administración Trump con China. Estudio de Políticas Estratégicas (04),24-

36+105. doi: CNKI:SUN:ZLJC.0.2020-04-002. 

166 王缉思、黄仁伟：中美可能长期对抗，我们该另起炉灶吗? Wang, J., Huang, R. (2019). Huang 

Renwei: China y Estados Unidos pueden enfrentarse durante mucho tiempo, ¿deberíamos empezar de 

nuevo?, consultado 19 de junio, 2019: 
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de 2012, se observa que los comportamientos de China dominan las relaciones en el 

escenario internacional.  

Principalmente, EE. UU considera que la iniciativa Franja y Ruta representa la 

intención china de cambiar el orden mundial existente. La estructura de la iniciativa 

abarca actualmente una gran extensión territorial167 que sin embargo excluye a América 

del Norte. En este sentido, China podría controlar todo el corredor continental de 

Eurasia extendiéndose también al espacio marítimo una vez terminara las 

infraestructuras en tierra. En orden a su política de contención, EE. UU responde con 

su estrategia de Free and open Indo-Pacific, actualmente conocida bajo el nombre del 

Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos (USINDOPACOM) o el Comando del 

Pacífico, por la que se aceptará la existencia de la fuerza militar estadounidense en la 

zona indo-pacífica.  

Esta estrategia pretende establecer un sistema de alianzas estadounidenses en tres 

niveles.168 En el nivel más alto se sitúan los Estados incluidos dentro de Five Eyes 

(Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos). El segundo nivel 

lo conforman los miembros de la OTAN y el tercero consiste en las alianzas indo-

pacíficas. Aquí, la coincidencia territorial con la Franja y Ruta provoca la tensión de la 

relación sinoestadounidense.  

En todo caso, vemos que si bien es cierto que hay estudios que tratan de analizar 

la política exterior desde diferentes puntos de vista ninguno ha relacionado las 

Reformas, esencialmente económicas, con la política exterior. Por ello, en este trabajo 

adoptaremos una aproximación realista, junto con elementos liberales institucionales y 

 
167 Los diez continentes son: Sudeste de Asia, Sur de Asia, Asia Central, Noreste de Asia, Medio Oriente, 

Europa Central y Oriental, Europa Occidental, África, América Latina, Australia, Nueva Zelanda, 

Pacífico Sur. Consúltese la página oficial de la Franja y Ruta, consultado 19 de junio, 2019: 

https://www.yidaiyilu.gov.cn/   

168 王缉思、黄仁伟：中美可能长期对抗，我们该另起炉灶吗? Wang, J., Huang, R. (2019). China y 

Estados Unidos pueden enfrentarse durante mucho tiempo, ¿deberíamos empezar de nuevo?, consultado 
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teorías ideológicas chinas para el estudio de las Relaciones Internacionales. 

1.6 Estructura de la investigación  

1.6.1 Objetivos de la investigación 

Los objetivos principales de esta tesis doctoral son: 

1) Analizar por qué la política exterior china durante el mandato de Xi Jinping ha sido 

más activa. 

2) Determinar si el factor de la Reforma tiene o no impacto en el equilibrio entre 

mantener bajo perfil (keeping low profile) y conseguir algo (striving for 

achievement).  

Los objetivos secundarios, por otro lado, son: 

1) Analizar las causas de la aparición de los dos principios o elementos de la política 

exterior china. 

2) Comparar los principios o elementos (keeping a low profile vs striving for 

achievement) que afectan a la política exterior y analizar la relación existente entre 

ellos. 

3) Entender la implicación de la Reforma y su clasificación. 

4) Analizar la relación entre la Reforma y la política exterior en cada uno de los 

mandatos presidenciales elegidos. 

1.6.2 Preguntas de la investigación  

1) ¿Por qué China actúa en la actualidad de forma más activa en la Sociedad 

Internacional que antes?  
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2) ¿Existen causas, internas o externas, que expliquen este cambio de postura? 

1.6.3 Hipótesis de la investigación 

La hipótesis que manejamos es la siguiente: el nivel de la Reforma determina si la 

política exterior china se queda en el keeping low profile, o si por el contrario, asciende 

al striving for achievement. Por lo tanto, una Reforma constante y profunda haría que 

la política exterior de China estuviera más cerca del striving for achievement que del 

keeping low profile. Este hecho se ha visto reflejado con el presidente Xi Jinping, ya 

que su política exterior ha sido más activa y desarrollada en el plano internacional. 

Aquí encontramos que la Reforma es una variable independiente mientras que la 

política exterior es dependiente. Por tanto, cuando se ejercen mayores Reformas 

económicas con el objetivo de mejorarla a nivel nacional se producen mayores 

necesidades externas. En este proceso de Reformas constantes la competencia china 

procura hacerse más fuerte con la idea de mantener la capacidad de hacer frente en caso 

de que fuera necesario. En consecuencia, la solución establecida ha sido que la política 

exterior china se acercará al principio de striving for achievement en los momentos de 

mayor intensidad de Reforma y, en cambio, cuando el nivel sea menor se quedará en el 

keeping low profile (Imagen 7). 
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Imagen Nº 7 Hipótesis de la investigación 

 

Fuente: hecho por la autora 

1.6.4 Aproximación metodológica  

Según la hipótesis planteada, las políticas exteriores y el desarrollo social de China 

son dos aspectos imprescindibles en esta investigación, dado que reflejan la inclinación 

de la estrategia estatal hacia keeping low profile o striving for achievement.  

Así y para verificar o refutar la hipótesis de trabajo, esta presente tesis doctoral ha 

realizado un análisis cualitativo siguiendo el razonamiento inductivo. La elección de 

dicho enfoque de análisis subyace en que dicho análisis es el que mejor se adapta a 

nuestra hipótesis de trabajo que pretende explicar la relación entre el diseño y ejecución 

de la política exterior de la República Popular China y el proceso de Reforma y 

Apertura. Con dicho planteamiento, las fases de trabajo para la elaboración de la tesis 

han sido cuatro. En primer lugar, se ha diseñado un robusto armazón teórico, recogido 

en este primer capítulo. armazón, que, en una segunda fase, nos ha permitido analizar 

y entender en toda su plenitud el proceso de Reforma y Apertura desde el punto de vista 

sociológico experimentado por la propia República Popular de China. Para en una 

tercera fase, avanzar hacia el análisis de las políticas exteriores chinas en relación con 

el proceso de Reforma interno. Una vez completado estas tres fases, se analizan las 

relaciones bilaterales entre EE. UU y la República Popular China para determinar la 

Apertura (Las 
políticas exteriores)

Keeping low profile

Striving for 
achievement

Reforma 
(Desarrollo social)
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relación entre ambas potencias y el impacto de la evolución de la Reforma y la Apertura 

en la política exterior de Xi. 

Dentro de esta tesis doctoral, y a nivel teórico, el marxismo resulta indispensable 

a la hora de analizar el desarrollo social debido a su importante presencia en la ideología 

del país.  

También estudiaremos el Realismo en el análisis de la transformación de las 

políticas exteriores porque se considera que el resultado de la Reforma y Apertura 

incrementa el poder nacional de China, lo que lleva al cambio de su estrategia 

diplomática (de keeping low profile a striving for achievement). Sobre todo, en relación 

a las relaciones con EE. UU, haremos referencia a la teoría de la estabilidad hegemónica 

y la de transición de poder para explicar la competencia y cooperación entre ambos 

países.  

Sin embargo, se ha de tener en cuenta la originalidad y particularidad de las 

políticas exteriores chinas debido a la influencia radical que tienen los aspectos más 

conservadores de la sociedad, la estructura ideológica y la cultura. Por tanto, el análisis 

se enmarca en la perspectiva constructivista, revisando los aspectos propios que se 

dieron en el proceso de la Reforma y Apertura.  

Las fuentes consultadas para las referencias son primarias y secundarias. Buena 

parte de los recursos bibliográficos occidentales utilizados provienen de las bases de 

datos de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Pontificia Comillas. 

Respecto a las fuentes orientales (en chino) han sido las bases de datos de CNKI (中国

知网)169 y de Wanfang (万方数据库)170 las más utilizadas. 

Además de las bases de datos, los materiales históricos y las opiniones oficiales 

vienen de páginas oficiales autorizadas por el gobierno chino que registran la 

 
169 中国知网: https://www.cnki.net/  

170 万方数据库: https://www.wanfangdata.com.cn/index.html  

https://www.cnki.net/
https://www.wanfangdata.com.cn/index.html
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peculiaridad en el sistema político y administrativo: 

- Xinhua News Agency (新华网, http://www.xinhuanet.com/) 

- People.cn (人民网, http://www.people.com.cn/) 

- Chinese Social Sciences (中国社会科学网, http://www.cssn.cn/) 

- CPC News (中国共产党新闻网, http://cpc.people.com.cn/) 

- Historia del PCCh (中共党史网, http://www.zgdsw.com/) 

- National Bureau of Statistics (国家统计局, http://www.stats.gov.cn/) 

Respecto a los autores, tanto chinos como occidentales, que han jugado un papel 

fundamental en esta tesis doctoral, destaco a los siguientes tanto por su capacidad 

analítica como por su cercanía al objeto de estudio de esta tesis doctoral: 

1. Yaqin Qin, que analiza aspectos cruciales para nuestra tesis como la visión china 

del orden mundial, su responsabilidad internacional, la competencia estratégica 

entre las grandes potencias y como esta competencia ha elevado las suspicacias 

entre Estados Unidos y la República Popular China. Junto a ello, Yaqin Qin nos 

ha resultado extremadamente útil por el propio análisis que realiza de como la 

política exterior china se ve influenciada por la propia cultura china de 

contextualidad, correlatividad, complementariedad y cambiabilidad.  

2. Xuetong Yan, ha sido un referente claro en esta tesis doctoral. Sus investigaciones 

sobre el ascenso chino y sus aportaciones a cómo debe diseñarse una nueva política 

exterior chino que eleve su estatus internacional han sido claves. Xuetong Yan 

establece que China se encuentra en una clara fase ascendente, pero sostiene que, 

para que China se convierta en una verdadera potencia internacional debe 

http://www.xinhuanet.com/
http://www.people.com.cn/
http://www.cssn.cn/
http://cpc.people.com.cn/
http://www.zgdsw.com/
http://www.stats.gov.cn/


 93 

proporcionar protección de seguridad y beneficios económicos a otros países, 

especialmente a sus vecinos para así alcanzar lo que él denomina como credibilidad 

estratégica.  

3. Canrong Jin, por otro lado, defiende que la diplomacia está determinada por los 

propios asuntos internos. Es decir, la diplomacia es una extensión de los asuntos 

internos. Para él, es normal que los Estados persiguen sucesivamente la búsqueda 

de mayor seguridad, desarrollo y dignidad. Canrong Jin dibuja un perfecto análisis 

de que como China ha pasado gradualmente de desempeñar un papel marginal en 

la escena internacional a convertirse en un actor importante y como ha realizado la 

transición de un actor con una diplomacia reactiva a una proactiva, defendiendo los 

intereses fundamentales del país, y adoptando así una postura más firme en diversos 

asuntos claves para ella, como sus intereses marítimos. 

4. Jisi Wang centra sus investigaciones en la idea estratégica de esta tesis doctoral de 

keeping low profile y como China debe realizar su ascenso global destacando que 

en plano internacional, el objetivo de China debe evolucionar desde decir "lo que 

no queremos" a expresar "lo que sí queremos"; desde buscar el aumento de poder a 

hacer contribuciones al mundo a través de la innovación en ideas y sistemas; desde 

perseguir la expansión de los mercados y recursos de ultramar en el proceso de 

globalización a promover la mejora de las reglas de mercado y los sistemas 

internacionales; desde perseguir la multipolaridad en un mundo a trabajar con países 

de todo el mundo para construir el Estado de Derecho, un orden internacional justo 

y un estilo de gobernanza global. Jisi Wang defiende que el sueño de la nación china 

se hará realmente realidad cuando China pase de ser un gran país en términos de 

población, economía y política a un gran país en términos de armonía, educación, 

ciencia y tecnología y cultura. 

5. Jiemian Yang defiende que el gobierno chino de Xi Jinping necesita explorar e 

innovar en su diplomacia e introducir cambios que vayan en las siguientes líneas de 

trabajo. Por un lado, la diplomacia china tiene que adaptarse al desarrollo político, 
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económico, social y cultural no solo de la propia China sino también al desarrollo 

regional en Asia. Junto a ello, también propone que como el desarrollo de China 

representa un modelo de desarrollo para los países emergentes, el ejemplo de China 

necesita contribuir a más Estados para servir como un ejemplo de desarrollo exitoso. 

En último lugar, China debe asumir mayor responsabilidad internacional tanto en 

la construcción del orden mundial como en el crecimiento económico global.  

6. Mario Esteban, parte de la premisa de que la política exterior china ha venido 

condicionada fundamentalmente por la forma en que las autoridades han 

interpretado en cada momento la situación política interna, las características del 

sistema internacional y el contexto de seguridad, estando condicionada dicha 

interpretación por tres ideologías, comunismo, nacionalismo y pragmatismo, cuya 

influencia ha ido variando a lo largo de los años. Esteban defiende que nuevos 

elementos han sido incorporados a la política exterior de Xi, que pueden sintetizarse 

en dos conceptos acuñados durante el primer mandato de Xi: “diplomacia de gran 

potencia con características chinas” (zhonguo tese daguo waijiao) y “nuevo modelo 

de relaciones entre grandes potencias” (xinxing daguo guangxi).  

7. Camilla T. N. Sørensen destaca que China se ha convertido en una gran potencia 

más segura de sí misma y agresiva, que cada vez impone más sus propios intereses 

y exigencias en materia de política exterior, debido al comportamiento chino hacia 

los vecinos regionales más pequeños del sudeste asiático y a las disputas 

territoriales en los mares del sur y del este de China. Sorensen defiende que la actual 

modernización y transformación del área militar china contribuye a aumentar la 

certeza internacional sobre sus intenciones y destaca que cuanto más fuerte sea 

China económica y militarmente, más asertiva y nacionalista será su política 

exterior y de seguridad. 

8. David M Lampton destaca que la política china también se está transformando 

porque la sociedad y los niveles subordinados del gobierno tienen más recursos e 

información que en el pasado, así como una mayor capacidad de conciencia mutua. 

https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22Lampton%2C%20David%20M%22&clusterResults=false&stickyFacetsChecked=true&lang=es&baseScope=sz%3A37628&groupVariantRecords=false&scope=sz%3A37628
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Los intelectuales, los empresarios de la política y los medios de comunicación 

comercializados se están convirtiendo en la sustancia de la opinión pública, la que 

tiene un gran impacto en la toma de decisiones en política exterior. 

9. Friso M. S. Stevens destaca sobre todo el año 2008 como el año catalítico en el 

salto a la importancia mundial de China. Mientras el mundo estaba hundido en la 

crisis financiera y Estados Unidos estaba enfangado por las guerras en Afganistán 

e Irak, China seguía con un potente crecimiento económico. Además, los Juegos 

Olímpicos de Beijing en 2008 mostraron al mundo la potencia nacional de China. 

Tras el 2008, Stevens destaca como China pasó a ejercer una política exterior más 

proactiva.  

1.6.5 Resumen de la estructura de la tesis 

Este trabajo se divide en cuatro capítulos. El primero, cuyo marco temporal abarca 

desde 1978 hasta 2020 mientras que el geográfico se sitúa en la China continental, se 

ha ideado como un esquema de la investigación con un primer acercamiento a las 

diferentes teorías de las relaciones internacionales y sociológicas. En este capítulo se 

explica el estado de la cuestión, los objetivos, las preguntas de investigación y la 

hipótesis. 

El segundo capítulo trata el aspecto de la Reforma y Apertura desde la perspectiva 

sociológica. Al enmarcarse la Reforma en esta disciplina, la cual representa el 

desarrollo de la sociedad humana, también se llevarán a cabo análisis sociológicos sobre 

el desarrollo humano. Aparte de hacer referencia a las teorías dominantes en occidente, 

como el funcionalismo o la teoría del conflicto, tiene en cuenta también el marxismo 

chino, la teoría más extendida en el país. Después de enumerar las teorías, se especifica 

el proceso de la Reforma y Apertura en China y las políticas nacionales adoptadas bajo 

el desarrollo de la iniciativa política. Al combinar la Reforma china con las teorías de 

la investigación, se extraen las características peculiares de la Reforma y Apertura del 

país.  
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A continuación, el tercer capítulo estudia las políticas exteriores de China durante 

el marco temporal propuesto, que abarca cuatro generaciones de dirigentes. Se realizará 

un análisis comparativo entre las políticas exteriores y la diplomacia antes y después de 

la Reforma de 1978 para entender el entorno internacional en aquel momento. 

Principalmente, destaca el significativo cambio en la mentalidad del gobierno y del 

pueblo en el panorama nacional desde el inicio de la Reforma y Apertura en 1978. 

Inmediatamente después se explicarán las políticas exteriores adoptadas por los tres 

presidentes posteriores, prestando especial atención a las de Xi Jinping. 

El cuarto capítulo, por su parte, desarrolla la relación entre China y Estados Unidos. 

En este apartado se analiza el desarrollo de la política de Estados Unidos con respecto 

a sus relaciones con China hasta la presidencia de Donald Trump.  

Finalmente, el quinto capítulo, queda reservado para las conclusiones de nuestra 

investigación, en el que confirmaremos la hipótesis planteada. El capítulo concluye con 

un apartado dedicado a la bibliografía. 
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CAPÍTULO 2 LA REFORMA Y APERTURA EN CHINA: UNA VISIÓN 

MULTIDISCIPLINAR 

2.1 Introducción 

Las cuatro décadas de la Reforma y Apertura (1978 – 2020, 改革开放) son un 

testigo privilegiado de la transformación de las políticas exteriores de China, ya que, 

cuatro líderes distintos (Deng Xiaoping, Jiang Zeming, Hu Jintao y Xi Jinping) han 

ejercido el poder en todo ese periodo histórico.171 Cuando Deng Xiaoping decidió 

ejecutar la novedosa y rompedora política de la Reforma y Apertura en 1978, la política 

exterior china todavía se encontraba bajo el viejo mantra de mantener un perfil bajo (韬

光养晦). Sin embargo, está situación, ha cambiado por completo bajo el gobierno de 

Xi Jinping y en la actualidad, podemos argumentar con claridad, que la política exterior 

china ha evolucionado claramente hacia el concepto de striving for achievement (有所

作为). Como se ha argumentado en el capítulo anterior, la intensidad de la Reforma y 

Apertura está directamente relacionada con los cambios en la política exterior. Este 

segundo capítulo, analizará los factores internos que impulsaron la política de la 

Reforma y Apertura. 

Deng Xiaoping, desde el ascenso al poder en China, entendió que tanto China 

como el PCCh tenía que ponerse al día.172 Para Deng, ponerse al día, significaba que el 

gobierno chino necesitaba ejecutar una profunda modernización del país, reducir la 

brecha económica y tecnológica con el mundo avanzado y más desarrollado y convertir 

a China en una potencia moderna a nivel global. Desde la Revolución de 1911 (辛亥革

命) dirigida por Sun Yat-sen hasta la Revolución de Nueva Democracia (新民主主义

革命) dirigida por el PCCh, el problema a resolver era qué tipo de país moderno se 

deseaba y se podía establecer. La tarea principal de Mao después de la fundación de la 

nueva China en 1949 había sido el establecimiento de un país socialista moderno a 

 
171 Golden, S. (2015). El sueño chino de Xi Jinping. Anuario Internacional de CIDOB, 168. 
172 邓小平文选（第三卷）[M]. 北京：人民出版社, 1993. Deng, X. (1993). Selected work of Deng 

Xiaoping. Editorial del people. Pág. 242. 
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través de la transformación socialista. La principal tarea en el momento de iniciar la 

Reforma y Apertura era cómo construir un país socialista moderno y realizar el gran 

rejuvenecimiento de la gran nación china. 

El inicio de la Reforma y Apertura consistía en copiar los mecanismos 

institucionales diseñados por el modelo soviético: la economía planificada dominada 

por la propiedad pública, el igualitarismo en la distribución de recursos y la lucha de 

clases. Este sistema y mecanismos tradicionales no cambiaron la pobreza y la situación 

de subdesarrollo en China en su conjunto. Por el contrario, después del final de la 

Revolución Cultural (1966 – 1976), el nivel de vida de las personas quedó estancado y 

la brecha con los países desarrollados se amplió aún todavía más. En 1978, el nivel del 

PIB per cápita de China era de solo 224,9 dólares, ocupando uno de los últimos lugares 

a nivel mundial. En tales circunstancias, la Tercera Sesión Plenaria del Undécimo 

Comité Central del Partido Comunista de China planteó una nueva línea política, 

cambiando la vieja “la lucha de clases como el eslabón clave” (以阶级斗争为纲) por 

“la construcción económica como la tarea central”.173 

La historia de la Reforma y Apertura para el gobierno chino se corresponde 

principalmente con el objetivo de construir una sociedad acomodada y prospera. Se 

puede dividir en las siguientes tres etapas según al grado de avance. La primera etapa 

es para resolver el problema de la alimentación y la transición a una sociedad 

acomodada (1978 – 1997). Aquí surge una palabra crucial en chino, xiaokang (小康). 

En el Libro de las Canciones (诗经) se utilizó por primera vez para referirse a una vida 

estable.174  

En 1979, Deng Xiaoping la utilizó para construir una sociedad moderadamente 

acomodada en China frente a la falta de alimentos y ropa del pueblo chino en ese 

 
173 刘天俊, & 胡学举. (1990). “以阶级斗争为纲” 述评. 毛泽东思想研究, (4), 56-60. Tianjun, L., 

Xueju, H., (1990). Comentario sobre "Tomando la lucha de clases como eslabón clave". Investigación 

sobre el pensamiento de Mao Zedong. (4), 56-60. 
174 黄俊英. (2008). 关于小康社会的新论述. 理论参考, (1), 62-64. Huang, J. (2008). Una nueva 

discusión sobre la sociedad acomodada. Referencia Teórica, (1), 62-64. 
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momento. La denominó, como la modernización al estilo chino, cuando se reunió con 

el primer ministro japonés, Yasuhiro Nakasone en 1984.175 Este concepto mostraba un 

objetivo claro de cual y como sería la modernización socialista en ese momento a fines 

del siglo XX, y también creó la famosa estrategia de los tres pasos (三步走) de Deng: 

el primer paso es duplicar el PIB de 1981 a 1990 para lograr alimentos y ropa; el 

segundo paso es duplicar el PIB desde 1991 hasta finales del siglo XX para lograr un 

nivel moderadamente próspero; el tercer paso es cuadruplicarlo a mediados del siglo 

XXI y llegar a ser un Estado moderno en términos generales.176 

Con dicho gran objetivo, todo el esfuerzo del trabajo de todo el partido (PCCh) se 

desplazó y concentró hacia la construcción económica. En zonas rurales se promovió 

el sistema de responsabilidad contractual de los hogares (家庭联产承包责任制). 

También se estableció la ciudad de Shenzhen como una de las zonas económicas 

especiales en las zonas costeras adyacentes a Hong Kong, Macao y Taiwán. 

Funcionando Shenzhen, como una ventana para abrirse al mundo exterior. En la década 

de 1980, la política de la Reforma y Apertura marcó la transición de una economía 

planificada a una economía de mercado.  

En 1992, tanto el famoso discurso de Deng Xiaoping en su viaje al Sur, como el 

XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de China, marcaron el establecimiento 

definitivo de un sistema económico de mercado socialista. Así, se implementaron una 

serie de Reformas domésticas con el objetivo de apoyar y acelerar la transformación de 

las funciones de planificación, el desarrollo de las fuerzas del mercado y las desarrollar 

y acelerar las Reformas en varios ámbitos estratégico, como finanzas y precios, 

impuestos e inversiones y comercio exterior. Por ejemplo, el plan de la Estrategia de 

Desarrollo Occidental (西部大开发) con el fin de reducir la pobreza en el oeste de 

China continental fue aprobado. Estas medidas estimularon en gran medida la vitalidad 

 
175 邓小平文选（第三卷）[M]. 北京：人民出版社, 1993. Pág. 54. Deng, X. (1993). Selected work of 

Deng Xiaoping. Editorial de People, pág. 54. 
176 贺耀敏. (2004). 邓小平对中国经济发展战略的积极探索——兼论邓小平 “三步走” 战略的时代

意义. 教学与研究, 9. He, Y. (2004). Las Pruebas Positivas Realizadas en el Desarrollo Económico por 

Deng Xiaoping – estudio sobre la estrategia de “tres etapas”. Estudio e Investigación,9.  
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del mercado y de la sociedad. 

La segunda etapa se corresponde con la consecución de una sociedad acomodada 

(1997 – 2012). En 1997 se llevó a cabo el 15º Congreso Nacional del PCCh. Según el 

informe del propio Congreso, China, se encontraba ya, en la etapa primaria del 

socialismo.  Pero, el nivel básico de bienestar alcanzado en ese momento aún era bajo. 

Por lo tanto, el despliegue estratégico del tercer paso se incorporó con una nueva agenda 

para la modernización del siglo XXI. El objetivo del centenario de la fundación de 

China y del PCCh, señaló que los primeros 20 años del nuevo siglo estarían dedicados 

a construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. 

En el año 2000, la Quinta Sesión Plenaria del XV Comité Central del PCCh indicó 

claramente que, a partir del nuevo siglo, nuestro país entrará en la construcción integral 

de una sociedad acomodada y acelerará la promoción de la modernización socialista. 

El 16º Congreso (2002) y el 17º Congreso (2007) también tuvieron como objetivo 

construir una sociedad acomodada de manera integral. En esta etapa, con la 

incorporación de China en la OMC (2001), China se volvió más abierta al mundo 

exterior. China, junto a ello, siguió insistiendo en la construcción económica como eje 

central de su política, y así, el alcance de la Reforma continuó expandiéndose hacia los 

ámbitos de la civilización material, civilización espiritual y civilización política. Es 

decir, el diseño general del impulso de modernización socialista. 

La tercera etapa es la construcción de una sociedad moderadamente acomodada 

(2012-2021). El informe del 19º Congreso (2017) dictaminó que el socialismo con 

características chinas había entrado en una nueva era y propuso alcanzar el gran 

objetivo de construir una sociedad modestamente acomodada de manera integral para 

2021.177 Para dicha fecha, el centenario de la fundación del PCCh, la economía estaría 

más desarrollada, la democracia será más sólida, la ciencia y la educación estarían más 

avanzadas, la sociedad modestamente acomodada con más progreso, la cultura más 

 
177 中国共产党第十九次全国代表大会报告（2017），中国人民最高检察院. Informe de 19º 

Congreso Nacional de PCCh. (2017). Supreme Procuratorate of the People's Republic of China.  
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próspera, la sociedad más armoniosa y con un mejor nivel de vida. Después del 19º 

Congreso, el gobierno chino se ha centrado en tres batallas principales: prevenir y 

resolver los riesgos potenciales que vienen del exterior, el alivio de la pobreza y la 

prevención y el control de la contaminación. Mientras tanto, el PCCh ha promovido 

continuamente la profundización integral de la Reforma y la apertura en toda su 

intensidad. 

De hecho, desde el inicio y la proliferación de la sinization (中国化) del marxismo 

(1921), la teoría funciona como la base de dirección tanto de las políticas exteriores de 

PCCh como de la transformación social en el ámbito doméstico. En realidad, el proceso 

de Reformar la sociedad china y abrir los puertos al mundo es un proceso de poner en 

práctica el marxismo combinado con la realidad china. Es por ello, que, en este capítulo, 

presentamos la investigación desde la perspectiva sociológica, dado que el marxismo 

pertenece a una de las tres teorías grandes sociológicas (Max Weber, Karl Marx y Emile 

Durkheim).178  

Cuando hablamos de sociología, trabajamos con el concepto de sociedad, lo cual 

representa a un grupo de personas que vive en un territorio delimitado y que comparte 

rasgos culturales como la lengua, los valores y las normas básicas de conducta.179 Como 

hemos reflejado en el marco teórico, según la perspectiva constructivista, las decisiones 

o los pensamientos políticos que pertenecen a una sociedad o, mejor dicho, a un Estado, 

reflejan su cultura, sus valores y sus normas. En cuanto al análisis de las políticas 

chinas, hay que tener en cuenta la particularidad del sistema político que es diferente 

del sistema de los Estados occidentales. Por tanto, mediante el estudio sociológico 

visualizaremos las características peculiares del sistema político del país.  

Anthony Giddens menciona en su libro Sociología que la investigación 

 
178 Ritzer, G.; Requena, M., Teoría sociológica clásica. Madrid: McGraw-Hill, 2001. Pág. 7.  

179 Giddens, A., & Sutton, P. W. (2017). Conceptos esenciales de sociología. SciELO-Editora UNESP. 

Los autores hablan de la sociedad en general, por eso, es una definición general la que nos ayudar a 

entender de forma clara qué es la sociedad. Pág. 31. 
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sociológica es de gran ayuda a la hora de evaluar los resultados de las políticas 

implementadas.180 En este apartado, aplicaremos este enfoque para el estudio de la 

evolución de la política exterior china en el período posterior a 1978, además de 

compararla con la desarrollada por Mao Zedong, haciendo una revisión especial de los 

cambios sociales provocados por la iniciativa de Reforma y Apertura.  

Hay que señalar, que el marxismo ha constituido la base ideológica del PCCh, por 

lo que se analiza, desde el establecimiento del nuevo Estado en 1949, si bien hay que 

destacar, que cada presidente ha desarrollado y ejecutado su propia visión al respecto. 

Sin embargo, a medida que se diversifican las teorías de las relaciones internacionales 

y emergen distintos estudios, el contacto con otras potencias hace que las ideas y teorías 

extranjeras se combinen con la realidad china. Por ello, un apartado de este capítulo se 

centrará también en la teoría del marxismo aplicada desde la concepción china. 

Analizaremos las corrientes sociológicas surgidas durante la Revolución 

Industrial (siglo XVIII), es decir, el funcionalismo, el interaccionismo constructivista y 

la teoría del conflicto marxista. Las dos primeras las emplearemos para entender la 

iniciativa de Reforma y Apertura, pues son pensamientos más enfocados al concepto de 

sociedad; mientras que el Marxismo afecta más al carácter propio de los presidentes y 

cómo lo enfocan de cara al ámbito económico. En concreto, aspectos fundamentales 

del Funcionalismo, como la idea de estructura social y la función sistemática de la 

sociedad, pueden utilizarse para analizar la Reforma económica en China.181 De la 

misma manera, la teoría del conflicto de Karl Max puede emplearse para explicar el 

enfoque social del Estado y del desarrollo de la sociedad en China.  

2.2 La Reforma y Apertura desde la visión sociológica: aproximación del 

funcionalismo 

El funcionalismo sostiene que la sociedad es un sistema complejo, formado por 

 
180 Giddens, A. (2000). Manual de sociología. Ciencias Sociales. Alianza Editorial. España. Pág. 78. 
181 Bonavena, P. A. (2017). El funcionalismo y la revolución social: notas sobre la teoría de Chalmers 

Johnson. Conflicto Social, 10(18), 34-72. 
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grupos u organismos que trabajan en conjunto para mantener la estabilidad. Y su 

estudio se centra en cómo funcionan las redes entre estos elementos centrándose más 

en su armonía que en sus diferencias y conflictos. Se puede entender el funcionalismo 

desde el análisis de Emile Durkheim sobre la división del trabajo social, en el que 

destaca el impacto de la solidaridad (conciencia colectiva) considerando que los 

organismos sociales se integran como los órganos del cuerpo humano. 

“En definitiva, ese factor desempeña en la sociedad una función 

análoga a la del sistema nervioso en el organismo. Este, en efecto, 

tiene por misión regular las diferentes funciones del cuerpo de forma 

que puedan trabajar armónicamente: pone de manifiesto también 

con toda naturalidad el estado de concentración a que ha llegado al 

organismo, la consecuencia de la división del trabajo fisiológico.”182  

Durkheim propone otro concepto del hecho social, entendido como “aquellas 

formas de pensar y de actuar exteriores al individuo y que ejercen coacción sobre las 

formas de actuar y de pensar del individuo”. 183  Es decir, representa todas las 

instituciones y todas las normas de actuación que acotan o canalizan el comportamiento 

humano.184 En lo relativo a mantener la solidaridad orgánica, el funcionalismo añade 

el concepto de conciencia colectiva o común que propone que la mayoría de las 

personas en la sociedad comparten los mismos valores. Sin embargo, en este sentido, 

no puede olvidarse la influencia del factor subjetivo porque los valores y la moral son 

elementos interiorizados por cada individuo. 

Por tanto, para explicar o interpretar los hechos sociales recurriremos a otros 

hechos sociales en lugar de a conciencias individuales en el análisis causal y funcional 

 
182 Durkheim, E. (1987). La división del trabajo social (Vol. 39). Ediciones Akal. Pág. 151. Además, 

Anthony Giddens en el dicho libro también repite la opinión de Durkheim explicando sus ideas, Giddens, 

A., & Sutton, P. W. (2017). Conceptos esenciales de sociología. SciELO-Editora UNESP. 

183 Durkheim, E. (1987). La división del trabajo social (Vol. 39). Ediciones Akal. Pág. 18. 

184  Consúltese en el libro: Giddens, A., & Sutton, P. W. (2015). Conceptos esenciales de Sociología. 

Alianza Editorial. Pág. 211. 
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de la iniciativa de Reforma y Apertura, para mantenernos dentro del plano objetivo. 

Aunque no se puede obviar completamente el peso que ha tenido la conciencia colectiva 

en estos cuarenta años. El primer objetivo al poner en marcha la Reforma y Apertura 

era transformar la conciencia colectiva sobre el sistema económico del mercado, ya que 

el mantenimiento inalterable del sistema político y económico era una consecuencia de 

la conciencia colectiva de la población china. Más reciente, las ideas como 

rejuvenecimiento de las naciones chinas y sueño chino de Xi Jinping demuestran su 

ambición de fortalecer la solidaridad orgánica de la sociedad. 

Además del análisis de Emile Durkheim, Talcott Parsons estudia el desarrollo 

social desde la perspectiva de la acción social y del sistema social. Con respecto a la 

acción social, Parsons considera que el acto-unidad es el factor fundamental de la 

acción social. El acto-unidad tiene cuatro características: 1) existe un actor; 2) tiene un 

objetivo; 3) cuenta con una situación en la que realiza la acción, la cual incluye 

elementos que el actor puede controlar y elementos que no; 4) se rige por un conjunto 

de valores o de normas.185 Basado en su estudio de la acción social, Parsons tiene en 

cuenta la voluntad del actor en cuanto al acto-unidad y sostiene que los valores o normas 

repercuten e influyen en las acciones individuales. En este sentido, el conjunto de 

valores comunes de una sociedad tiene un papel significativo, dado que orienta las 

acciones de los individuos al tiempo que las integra en el orden social. 

Además del análisis de Emile Durkheim, Talcott Parsons estudia el desarrollo 

social desde la perspectiva de la acción social y del sistema social. Con respecto a la 

acción social, Parsons considera que el acto-unidad es el factor fundamental de la 

acción social. El acto-unidad tiene cuatro características: 1) existe un actor; 2) tiene un 

objetivo; 3) cuenta con una situación en la que realiza la acción, la cual incluye 

elementos que el actor puede controlar y elementos que no; 4) se rige por un conjunto 

 
185 Parsons, T. (1968). The structure of social action (A free press paperback, 92424-25). New York: Free 

Press. Pág. 92. 
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de valores o de normas.186 Basado en su estudio de la acción social, Parsons tiene en 

cuenta la voluntad del actor en cuanto al acto-unidad y sostiene que los valores o normas 

repercuten e influyen en las acciones individuales. En este sentido, el conjunto de 

valores comunes de una sociedad tiene un papel significativo, dado que orienta las 

acciones de los individuos al tiempo que las integra en el orden social.  

Con respecto al sistema social, Parsons plantea un modelo denominado AGIL 

(figura). El modelo se basa en cuatro factores: adaptación (adaptation), logros de 

objetivos (goal attainment), integración (integration) y mantenimiento del modelo 

latente (latency), que representan los cuatro aspectos fundamentales para desarrollar el 

sistema social. Las cuatro funciones representan las condiciones necesarias para la 

transformación o el desarrollo de cualquier sociedad u organismo y también pueden 

relacionarse directamente con los cuatro aspectos fundamentales de la política de 

China: economía, política, normas y valores (Imagen 8).187  

Para entenderlo, la adaptación implica que se pueden adquirir recursos necesarios 

en el medio ambiente y repartirlos de alguna forma beneficiosa; el logro de objetivos 

consiste en fijar los objetivos del sistema social y clasificarlos según su primacía; la 

integración interrelaciona todas las partes del sistema social como un conjunto integral 

y armónico. Finalmente, el mantenimiento o conservación del modelo latente implica 

que se puede conseguir un acuerdo unánime que permita la institucionalización del 

sistema social. 

 

 

 

 
186 Ídem. 

187  Parsons, T., Cazorla Pérez, J., Jiménez Blanco, J., & Muñoz, J. (1966). El sistema social (Ser. 

Biblioteca de política y sociología). Ediciones de la Revista de Occidente. Pág. 129. 
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Imagen Nº 8 Paradigma AGIL de Talcott Parsons 

 

Fuente: gráfico elaborado por la autora 

Tras analizar el gráfico, se puede observar que dentro de un sistema social 

completo esos cuatro factores se relacionan directamente con el sistema económico, el 

político, el comunitario y el cultural. Entre ellos interactúan de forma conjunta para 

conseguir un equilibrio dinámico. A través del paradigma AGIL, Parsons se centra en 

cómo mantener la estabilidad en la interacción social, ya que considera que es 

primordial en estos cuatro elementos. También hay que tener en cuenta la importancia 

de la moral a la hora de relacionar estos cuatro aspectos, pues no solo está aprobada de 

común acuerdo por todos los individuos, sino que dirige sus comportamientos en la 

sociedad.188  

El paradigma ofrece una perspectiva interesante para explicar los procesos de la 

Reforma y Apertura desde 1978. Aunque la Reforma y Apertura empezó con el 

establecimiento del sistema de economía de mercado y el gobierno chino reformó el 

sistema fiscal para eliminar posibles obstáculos, también provocó el establecimiento de 

nuevas legislaciones como por ejemplo el Derecho Penal en 1980, la Ley de 

Matrimonio en 1981, los Principios Generales del Derecho Civil en 1987 y el Derecho 

 
188  Barber, B. (1994). Talcott Parsons on The Social System: an essay in clarification and 

elaboration. Sociological Theory, 12(1), 101-105. 
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Laboral en 1995, entre otros. Además, tras la visita de Deng Xiaoping a la costa sureste 

en 1980 y la elaboración de su famosa teoría cat theory 189 , se determinó que el 

desarrollo económico debía de ser un objetivo primordial para toda la Nación.  

En resumen, el funcionalismo ha enfocado su teoría en el análisis del sistema 

social. Cuando enmarcamos la Reforma y Apertura en el campo de la sociología, 

recurrimos a esta teoría para analizar las Reformas realizadas en China a partir de 1978 

desde la perspectiva del desarrollo del sistema social. De hecho, el análisis de Emile 

Durkheim nos advierte la importancia del hecho social y la conciencia colectiva durante 

el desarrollo social y Talcott Parsons nos ofrece además una visión amplia y universal 

para empezar la investigación de la Reforma y Apertura desde los aspectos económico, 

político, social y comunitario.  

Para nuestra investigación, resulta de gran utilidad tener en cuenta las principales 

ideas expuestas por las teorías sociológicas, ya que desde 1978 hasta la actualidad, la 

Reforma y Apertura constituye el pilar fundamental del desarrollo económico y social 

de China. Sin embargo, en el cuarenta aniversario de la iniciativa, en 2018, al ver la 

evolución de la misma, aunque se haya mantenido la importancia del factor económico, 

se ha expandido la Reforma a otros ámbitos, como el militar.  

Generalmente, se analiza la Reforma y Apertura desde el punto de vista 

económico, político y cultural. Queremos elegir una aproximación que nos permita 

estudiar la Reforma desde su esencia y conocer el pensamiento e ideas propias de la 

mentalidad china, que funcionan como guías en la evolución sociohistórica del país. En 

realidad, el proceso de Reforma y Apertura representa la evolución del sistema teórico 

aplicado a la sociedad china en pos del desarrollo social. Es decir, China ha construido 

una teoría basada en las prácticas derivadas de la Reforma y Apertura. 

 
189  San-xing, Y. A. N. G. (2000). The Cat Theory: the logical starting point of the system of Deng 

Xiaoping's Theory [J]. Journal of Shaanxi Normal University (Philosophy And Social Sciences Edition), 

2. 
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No obstante, en comparación a las principales potencias capitalistas, como Estados 

Unidos, Reino Unido y Francia, que habían ya iniciado el proceso de Revolución 

Industrial en el siglo XVIII, China estaba muy atrasada. De hecho, en la primera 

Revolución Industrial China se encontraba bajo el dominio de la dinastía Qing. Durante 

esta etapa, sobre todo bajo el gobierno del emperador Qianlong (乾隆，1734 – 1796), 

el país mantuvo cerradas las fronteras y puertos nacionales como consecuencia del 

mantenimiento del feudalismo y la economía de autosuficiencia. Y no fue sino hasta 

mediados del siglo XIX con la Guerra de Opio (鸦片战争)190 iniciada por Inglaterra, 

que se abrieron las fronteras y los puertos de forma progresiva. Sin embargo, las 

experiencias del resto de países no eran aplicable al contexto chino, por lo que el 

Gobierno tuvo que buscar un nuevo camino que fomentase el desarrollo.  

Si analizamos los datos de China en la actualidad, observamos que una de las 

principales consecuencias derivadas de la Reforma y Apertura (Imagen 9).191 Es el 

hecho de que China es el primer Estado socialista que introduce el sistema económico 

de libre mercado. Hay que tener en cuenta que posee la mayor población del mundo, lo 

que le ofrece mano de obra abundante para su sistema económico y además, la gran 

extensión geográfica le suministra ricos recursos naturales. Además, el sistema político 

dirigido por el partido comunista hace que se asegure la continuidad de las políticas 

públicas y la ejecución de las mismas sin obstáculos.   

 

 

 

 
190 La primera Guerra de Opio: 1839-1842; la segunda Guerra de Opio: 1856-1860. Basu, D. K. (2014). 

Chinese xenology and the Opium War: reflections on sinocentrism. The Journal of Asian Studies, 73(4), 

927-940. 

191 Oficina Nacional de Estadística: Informes de los Resultados del Desarrollo Económico y Social de 40 

años después de Reforma y Apertura. Consultado 20 de enero, 2021: 

http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/ggkf40n/ 

http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/ggkf40n/
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Imagen N º9 Datos económicos comparados (1978 vs 2020)  

de China (unidad: RMB) 

      

    

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Oficina Nacional de Estadística de China 

De hecho, en este apartado analizaremos la Reforma y Apertura siguiendo las 

teorías sociológicas ya propuestas y explicadas en el marco teórico anterior. Por tanto, 

como punto de partida hemos de decir que cuando consideramos que la Reforma y 

Apertura representa el desarrollo social de China, encontramos dos perspectivas:  

Por un lado, se entiende el desarrollo social desde una perspectiva universalista de 

Karl Marx192, quien considera que la historia de la sociedad humana ha pasado por 

diferentes fases que explica mediante distintas sociologías: la sociología del régimen 

de la comunidad primitiva, de la sociedad esclavista, de la sociedad feudal, de la 

 
192Ahmad, A. (1998). The Communist Manifesto and the problem of universality. Monthly Review, 50(2), 

12. 
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sociedad capitalista y de la sociedad comunista, que se subdivide en socialista y 

comunista.193 Este enfoque fue útil para el nuevo Gobierno chino de 1949, el cual 

buscaba una nueva forma de gobierno con la que dejar atrás el feudalismo y transformar 

la sociedad. Siguiendo esta línea de pensamiento, Mao Zedong procuró el cambio y 

sustitución de la sociedad feudal y capitalista por la socialista.  

Por otro lado, existe otra perspectiva que se centra en los procesos de cambio y 

transformación de los países en vías de desarrollo. Esta perspectiva considera que el 

desarrollo es un movimiento social gradual que se orienta hacia áreas concretas como 

la economía o la tecnología, en pos de la modernidad. Por tanto, este tipo de desarrollo 

implica la transformación de la sociedad tradicional a una sociedad moderna. 

Trataremos el estudio de la Reforma y Apertura de Deng Xiaoping desde esta 

perspectiva pues la principal motivación para la adopción de estas Reformas fue el 

deseo de transformar un Estado pobre y atrasado en uno avanzado y moderno.  

Cuando se enfoca la Reforma y Apertura en el campo del desarrollo social, se debe 

investigar la fuerza motriz subyacente, ya que el desarrollo social se caracteriza por ser 

dinámico y avanzado. Elaboramos el análisis de la Reforma y Apertura china desde los 

cuatro aspectos basado en el de AGIL de Talcott Parsons: económico, político, 

comunitario y de socialización. 

2.3 El contexto antes de 1978: la construcción del socialismo de Mao Zedong en 

China 

2.3.1 El marxismo adaptado y la experiencia soviética en la 

industrialización china 

Para entender el proceso de la industrialización en China iniciado por Mao Zedong 

y continuado por Deng Xiaoping, hemos de prestar especial atención a los conceptos 

 
193 De Angelis, M. (2012). Marx y la acumulación primitiva. El carácter continuo de los “cercamientos” 

capitalistas. Theomai, (26). 
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con los que se construyen la base teórica de su política interior. Estos son: la fuerza 

productiva (生产力) y la relación productiva (生产关系), ambos sacados del análisis 

marxista.  

Herbert Marcuse elaboró un estudio enfocado en el tema del desarrollo social y la 

industrialización para explicar dichos dos conceptos propuestos por Karl Marx, 

advirtiendo la importancia que tiene la tecnología en el desarrollo social. 194  Para 

Marcuse, la sociedad humana puede clasificarse según su grado de industrialización, 

por lo que distingue entre: civilización pre-industrial, la cual se caracteriza por la baja 

fuerza productiva y la carencia de recursos naturales; la civilización industrial y la 

civilización industrial desarrollada, que se distinguen por su alto nivel de tecnología 

científica y la abundancia de recursos naturales.  

La sociedad capitalista se ubica dentro de la civilización industrial desarrollada, 

en la que podemos diferenciar tres rasgos en comparación al modo de trabajo industrial 

de la etapa anterior. En primer lugar, los hombres están sujetos a la división del trabajo 

en el proceso de producción, al que definimos como el conjunto de actividades 

orientadas a la transformación de recursos materiales en bienes o servicios, como 

resultado de la interacción entre la fuerza productiva del factor humano y la tecnología 

científica. Esto convierte a los hombres en esclavos y apéndices de las máquinas, 

reflejando falta de creación e iniciativa en sus vidas.  

En segundo lugar, se ve la importancia de la universalización del trabajo 

intelectual gracias al desarrollo científico, el cual reduce gradualmente el tiempo de 

fabricación. En tercer lugar, en la sociedad industrial desarrollada, el hombre trabaja 

para hacer frente a sus necesidades materiales de tal manera que se entiende que el 

trabajo se convierte en algo obligatorio. 195  Todos estos elementos, junto con los 

abundantes medios tecnológicos con los que cuenta la sociedad, ayudan a que se 

alcance un alto nivel de desarrollo. En consecuencia, la tecnología científica se 

 
194 Marcuse, H. (1971). Industrialization and capitalism. Max Weber and sociology today, 133-51. 
195 Marcuse, H., & García Ponce, J. (1970). Eros y civilización: una investigación filosófica sobre Freud. 
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convierte en la nueva base ideológica de la vida social y permite que el Gobierno 

intervenga de mejor forma en la economía y aumente el nivel de vida del hombre. 

Sin embargo, de acuerdo con las teorías de Marx y Engels relacionadas con el 

carácter de los trabajadores, el avance del desarrollo industrial los ha perjudicado en el 

sentido de que han pasado de ser una fuerza activa de lucha a una fuerza pasiva 

acostumbrada al nuevo sistema social. Del mismo modo, los grupos de poder se 

aseguran de mantener bajo su influencia las tecnologías y la producción creando una 

línea de poder enfocada en procurar la aceptación general del sistema y evitar las luchas 

sociales contra el mismo.196 

La sociedad industrial del capitalismo se identifica por el uso de la tecnología en 

el proceso productivo. La base del crecimiento social ha evolucionado desde un modelo 

basado en la combinación de la producción, la tecnología y la ciencia, en el inicio del 

capitalismo; hacia una reestructuración en el orden de importancia de los elementos 

para pasar a ser: ciencia – tecnología – producción.197 Es decir, la fuerza productiva 

primaria pasa de la mano de obra a la tecnología científica. Por tanto, en la economía 

capitalista, se incrementa la productividad del trabajo mediante el desarrollo 

tecnológico, lo que le permite al capitalismo adquirir más plusvalía, pero no debido al 

aumento de la intensidad del trabajo y de la jornada laboral. En este sentido, la forma 

de integrar el incipiente factor de la tecnología científica en el marxismo constituyó un 

tema fundamental de investigación para los marxistas posteriores al primer 

planteamiento teórico de Marx.  

A continuación, tanto las ideas de Mao como las de Deng explican que, dentro de 

un Estado socialista, los medios de producción deciden las relaciones de producción; la 

 
196 Marcuse, H. (1968). El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial 

avanzada (No. HB72. M37 1969.). Joaquín Mortiz. Consultado 20 de enero, 2022: 

https://monoskop.org/images/9/92/Marcuse_Herbert_El_hombre_unidimensional.pdf 

197  Habermas Jürgen, Jiménez Redondo Manuel, & Garrido, M. (1984). Ciencia y técnica como 

“ideología” (Ser. Cuadernos de filosofía y ensayo). Tecnos. 

https://monoskop.org/images/9/92/Marcuse_Herbert_El_hombre_unidimensional.pdf
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base económica decide la superestructura. Podemos revisar el análisis de Gerald A. 

Cohen sobre dichos conceptos. Según Cohen, las fuerzas productivas representan los 

poderes productivos que incluyen los recursos naturales, los recursos humanos, y los 

instrumentos de producción.198 Opina que las relaciones de producción específicas se 

acompañan con las fuerzas productivas, pues estas no consiguen desarrollarse si no 

están en armonía con las relaciones de producción. Para China (1949 – 1978), la ventaja 

más absoluta del momento era los propios recursos naturales, dado que el Estado 

mantenía un control absoluto del componente territorial para la producción agrícola. 

Mientras tanto, el gobierno tomó dos políticas domésticas para resolver la falta de los 

recursos humanos y los menos desarrollados instrumentos de producción. Por un lado, 

el gobierno animó a la fertilidad del pueblo para aumentar la población. Por otro lado, 

Mao aprendió del modelo soviético para la industrialización nacional.  

El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas interpreta las relaciones de 

producción en términos de funcionalidad. El hecho de que la estructura económica 

promueva el desarrollo de las fuerzas productivas no perjudica su primacía, ya que es 

la fuerza productiva la que selecciona la estructura adecuada y dependiendo de su 

capacidad habrá más o menos desarrollo. Asimismo, aunque el desarrollo esté 

coordinado directamente por la relación productiva, entendemos que esta está 

determinada por la fuerza productiva. Por tanto, la fuerza productiva escoge la relación 

de producción específica.  

Conforme avanza la sociedad humana, la fuerza productiva se va desarrollando 

cada vez más y en ocasiones se da que no hay armonía con la relación de producción, 

la cual no se adapta al aumento de su capacidad. En este momento hay únicamente dos 

salidas: o bien se estanca la fuerza productiva, obstaculizando su desarrollo; o bien hay 

un reajuste de la relación productiva. No obstante, Cohen plantea que la propia 

naturaleza de la fuerza productiva se adapta rápidamente, eligiendo una nueva 

 
198 Benchimol, P. (2018). Los conceptos de innovación y fuerzas productivas en Marx. Naturaleza y 

alcance de la “objeción anti-metafísica” de Schumpeter. Filosofía de la Economía, 7(2), 113-126. 
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estructura, por lo que el estancamiento nunca se alarga mucho en el tiempo. La propia 

inercia y racionalidad del desarrollo histórico humano, provoca que la tendencia general 

sea el progreso de la fuerza productiva en la sociedad.199 

En realidad, el gobierno chino relacionaba las políticas del desarrollo social de un 

Estado socialista junto con los conceptos básicos del marxismo, tales como la fuerza 

productiva y la relación de producción. Se consideraba que el proceso de la 

industrialización nacional era el resultado del avance de la fuerza productiva. Esto 

explica el enorme impacto que tuvieron las ideas marxistas en el Estado y en especial, 

en las políticas adoptadas por Mao Zedong y Deng Xiaoping, quienes a su vez las 

complementaron con características chinas. Además, el gobierno chino tomó como 

ejemplo la experiencia de la Unión Soviética e incluso llegó a copiar algunas políticas 

(por ejemplo, los planes quinquenales), sobre todo en el inicio del Estado chino creado 

por Mao, principalmente porque carecían de otros modelos similares en los que fijarse. 

Por ello, revisaremos a continuación el modelo de la Unión Soviética para explicar la 

práctica de China en el desarrollo social.  

La Unión Soviética se estableció como un Estado socialista en 1922 después de la 

Revolución de Octubre. Durante el liderazgo de Iósif Stalin (1924 – 1953), se desarrolló 

un camino propio en la construcción de una economía y una sociedad socialista. Esta 

novedad introducida por Stalin se reflejó mayormente en la prioridad que se concedió 

a la industria pesada en lugar de a la industria ligera y al protagonismo de la agricultura 

en el proceso de la industrialización, organizando todo desde un sistema económico 

planificado de centralización del poder.  

La Unión Soviética es el primer caso cuyo panorama político consiste en un Estado 

socialista gobernado por el partido comunista que se basaba en los principios del 

marxismo. Este hecho le convirtió en el referente en la forma de construcción de un 

 
199 祁靖贻.柯亨分析的马克思主义思想研究[D].吉林大学, 2018. Qi, Y. (2018). Análisis de Cohen 

del pensamiento marxista. Universidad de Jilin. Pág. 64. 
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Estado socialista. Ya desde los años sesenta, China copiaba el modelo de la URSS y 

por ello, empleaba a expertos soviéticos en sectores de la administración y de la 

industria estatal, así como en el terreno militar y en el de la educación. 

El gobierno de Mao hizo planes quinquenales igual que los de la Unión Soviética. 

Consideraba que era el momento de empezar la construcción económica nacional a gran 

escala, lo que exigía una gran inversión de capital humano y financiero. Además, debían 

lograr una mayor participación nacional y unir todos los recursos humanos y los 

recursos materiales del Estado con el fin de acelerar el desarrollo. Por tanto, era 

necesario fortalecer la planificación de la construcción nacional para que la producción 

a gran escala se pudiera llevar a cabo según la orientación adecuada y para evitar 

actividades individuales injustas.200  

El primer Plan Quinquenal de China (五年规划，1953 – 1957) tuvo como 

objetivo principal construir una economía socialista de propiedad pública. Marx y 

Engels habían planteado el socialismo desde el concepto de propiedad pública en lugar 

de la propuesta capitalista de propiedad privada. Con respecto al tema de los 

campesinos y sus tierras privadas, Engels señalaba: “Our task relative to the small 

peasant consists, in the first place, in effecting a transition of his private enterprise and 

private possession to cooperative ones, not forcibly but by dint of example and the 

proffer of social assistance for this purpose.” 201  Por tanto, el Plan determinó la 

transformación del sentido de la propiedad en el sector agrícola, en el comercial y en el 

artesanal para que formaran parte de la economía pública dominada por el Estado. 

Según el resultado de los porcentajes (Imagen 10), después de llevar a cabo las 

transformaciones, la economía pública ocupó el espacio principal en la economía 

 
200  中共中央关于编制一九五三年计划及五年建设计划纲要的指示 . Instrucciones sobre la 

compilación del esquema del plan de 1953 y el plan quinquenal de construcción. Gobierno Central de 

PRC, consultado 20 de enero, 2022: http://www.71.cn/2011/0930/632118.shtml 

201 Textos originales en ingles vienen de Engels 1894: The Peasant Question in France and Germany. 

Consultado 20 de enero, 2022: 

 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894/peasant-question/ch02.htm 

http://www.71.cn/2011/0930/632118.shtml
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894/peasant-question/ch02.htm
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nacional. 

Imagen Nº 10 Porcentaje de cada categoría en la economía nacional china202 

Tipo de economía Año 1952 Año 1957 

Economía estatal 19% 33% 

Economía cooperativa (chino) 1.5% 56% 

Economía junta público-privada 0.7% 8% 

Economía individual 71.8% 3% 

Economía capitalista 7% 1% 

Fuente: elaborada propia 

Otro apartado primordial del Plan Quinquenal chino lo ocupó la industria pesada, 

para lo que contó con la ayuda soviética a través de 156 proyectos.203 La inversión 

nacional en la industria ocupaba 58.2% de la economía nacional china en 1954, en la 

que destacaban los sectores de la metalurgia, la maquinaria, la electricidad, el carbón, 

el petróleo y la industria química. Esta inversión favorecía a la industria pesada en 

detrimento de la agricultura y la industria ligera.  

Antes de aprobar el sistema económico planificado, el PCCh lo aplicó a modo de 

experimento en la zona noreste de China, dado que limitaba con la Unión Soviética y a 

su vez garantizaba la ayuda de Moscú. Además, hay que tener en cuenta que la 

industrialización en esta zona había empezado antes que en el resto del país ya que su 

liberación se produjo de manera más temprana. El gobierno central creó la Comisión 

Estatal de Planificación (1952 – 1957)204 para dirigir la producción y planificar la 

distribución de los productos industriales, es decir, tanto de aquellos relacionados con 

la vida diaria del pueblo como de las materias primas utilizadas por las empresas.  

 
202  Los datos vienen de la página oficial del Instituto de Historia de República Popular de China. 

consultado 20 de enero, 2022: 

 http://www.hprc.org.cn/gsgl/dsnb/zdsj/200908/t20090821_28369.html 

203  Los contenidos del Primer Plan Quinquenal en chino, consultado 20 de enero, 2022: 

http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66660/4493004.html 

204 Consúltese en The State Council Information Office of the People´s Republic of China, consultado 

20 de enero, 2022: http://www.scio.gov.cn/zhzc/6/2/document/1047985/1047985.htm 

http://www.hprc.org.cn/gsgl/dsnb/zdsj/200908/t20090821_28369.html
http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66660/4493004.html
http://www.scio.gov.cn/zhzc/6/2/document/1047985/1047985.htm
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Sin embargo, se observaron algunos puntos débiles del modelo económico de la 

Unión Soviética al adaptarlo a la realidad china. El Primer Plan Quinquenal de China 

(1953 – 1957) prestaba mayor atención al desarrollo de la industria pesada, lo que 

provocó un menor desarrollo de la industria ligera y la falta de productos básicos. 

Asimismo, la compra unificada de productos agrícolas por el Estado perjudicó las 

perspectivas económicas del campesinado.205  

El problema estaba en que durante estos cinco años la producción agrícola ocupó 

más del 75% de la exportación; mientras la maquinaria y otros medios de producción 

supusieron más del 90% de la importación.206 Sin embargo, esto se traducía en que la 

agricultura constituía la fuente principal de ingresos nacionales y la base fundamental 

para subvencionar la compra de la maquinaria necesaria para el país. Por consiguiente, 

el retraso del desarrollo de la agricultura provocó, a su vez, una limitación en la 

inversión en la industria pesada.  

El gobierno de Mao Zedong fue consciente de los problemas que habían aparecido 

en el sistema económico. En su artículo Sobre las Diez Relaciones Principales(《论十

大关系》) 207, Mao advirtió el riesgo que suponía el dogmatismo y consideró que 

China no podía copiar íntegramente la experiencia y el modelo de la Unión Soviética 

sin tener en cuenta previamente las peculiaridades chinas.  

Aun así, en el camino hacia la industrialización, la Unión Soviética sí era un aliado 

para China porque compartían el mismo sistema político socialista. En este sentido, 

Moscú ayudó a China a diseñar y construir diferentes fábricas (actualmente Ansteel 

 
205 张淑珍.从学习苏联模式到建设中国特色社会主义—中国共产党对社会主义道路的探索. 

(Doctoral dissertation, 山东师范大学 ). Zhang, S. (2019). Del estudio del modelo soviético a la 

construcción del socialismo con características chinas: el Partido Comunista de China Exploración del 

camino hacia el socialismo. Shandong Normal University. 

206 Los datos vienen del Anuario de economía y comercio exterior de China (1984) y del National Bureau 

of Statistic. Consultado 20 de enero, 2022: https://data.stats.gov.cn/search.htm?s=1954 

207 毛泽东，论十大关系. Mao, Z. Argumento de los diez tipos de relaciones. Texto original en china 

en la Historia del Partido Comunista de China ，  consultado 20 de enero, 2022: 

http://dangjian.people.com.cn/n/2013/0722/c117092-22275090.html 

https://data.stats.gov.cn/search.htm?s=1954
http://dangjian.people.com.cn/n/2013/0722/c117092-22275090.html
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Group, Baotou Steel, First Automobile Works, etc.).208 Aunque no se puede olvidar, 

como hemos señalado con anterioridad, en el proceso de aplicar el primer Plan 

Quinquenal, la apuesta por el crecimiento de la industria pesada generó una baja 

producción en la agricultura, lo que a su vez afectó negativamente a la estabilidad de la 

moneda.  

Además, los campesinos sufrieron la pobreza por la falta de productos agrícolas 

en el mercado y redujeron su confianza en el gobierno por la baja remuneración 

económica derivada del sistema planificado. La consecuencia más grave fue que la 

centralización de todos los planes y del poder administrativo disminuyó la flexibilidad 

y la iniciativa de los gobiernos regionales.  

Por tanto, el gobierno central de China se enfrentaba a un asunto complejo: ¿cómo 

transformar a China de un estado agrícola a otro industrial como los occidentales, pero 

respetando al mismo tiempo las peculiaridades del país? Además, por un lado, el 

resultado del Primer Plan Quinquenal soviético fue negativo para China. Y por otro, la 

propuesta de los Estados occidentales de la industrialización seguía las ideas 

capitalistas, las cuales eran contrarias a los postulados marxistas que guiaban las 

políticas del gobierno chino.  

Ante esto, Mao decidió poner en marcha un camino hacia la industrialización 

socialista, aunque aplicando las características propias de China, sin considerar la 

influencia capitalista ni copiar el modelo soviético. El primer ministro Zhou Enlai, en 

el 8º Congreso Nacional del PCCh (1956, Imagen 11)209 , declaró que el objetivo 

 
208  夏慧芳.(2016).中国工业化的基石——前苏联援建的"156 项目".新西部(理论版). Xia, H. 

(2016). La piedra angular de la industrialización de China: el "Proyecto 156" con la ayuda de la ex 

Unión Soviética. New Western (Teórico); 杨骐铭. 苏联对华经济援助模式研究. (Doctoral dissertation, 

华东师范大学). Yang, Q. (2012). Investigación sobre el modelo de ayuda económica soviética a China. 

Universidad Normal de China Este. 

209 Consúltese el Informe sobre las recomendaciones del segundo plan quinquenal por Zhou Enlai, Base 

de datos de congresos anteriores del Partido Comunista de China, consultado 20 de enero, 2022: 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64560/65452/4442010.html 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64560/65452/4442010.html
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prioritario sería transformar al país de un Estado agrícola a otro industrializado, a través 

de la puesta en marcha de tres o más planes quinquenales. La estructura industrial 

integrada, según Zhou Enlai, suponía que China por sí misma podía producir materias 

primas aprovechando sus recursos naturales, fabricar maquinaria pesada y armas 

militares para la defensa nacional (por ejemplo, la bomba atómica y misiles) y 

desarrollar otros sectores como el químico, el transporte, la agricultura, etc.210  

Imagen Nº 11 Mao Zedong y Zhou Enlai en el Octavo Congreso Nacional del 

PCC (1956) 

 

Fuente: https://www.sohu.com/a/341782400_120205635 

En este mismo 8º Congreso se propuso el segundo Plan Quinquenal que establecía 

el Gran Salto Adelante (大跃进) cuya finalidad era la de “llegar” o “superar” el nivel 

de industrialización de Inglaterra o EE. UU.211 En concreto, se intentaría que en el 

sector industrial la producción de acero pasaría de 5,35 millones de toneladas en 1957 

a 10,7 millones de toneladas en 1958. En cuanto al sector agrícola, se estimaba que se 

 
210  Consúltese el Informe varias cuestiones de política en la construcción económica, noviembre de 

1956, viene de 周恩来选集（下）,Selected Work of Zhou Enlai. Consultado 20 de enero, 2022: 

http://www.people.com.cn/item/zel/newfiles/xia/A123.html 

211 Los contenidos del segundo Plan Quinquenal en chino vienen de la página oficial del Instituto de 

Archivo de la Historia del Partido Comunista de China, consultado 20 de enero, 2022: 

http://dangshi.people.com.cn/GB/151935/204121/index.html 

https://www.sohu.com/a/341782400_120205635
http://www.people.com.cn/item/zel/newfiles/xia/A123.html
http://dangshi.people.com.cn/GB/151935/204121/index.html
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extendería la Comuna Popular (人民公社).212 La Comuna Popular surgió bajo la 

política de “tomar agricultura como el fundamento, y la industria como guía”.213 

Iinuma Dyiroo lo explica como:  

“La comuna popular desarrolla principalmente la producción 

agricola, aunque también administra plantas industriales, y tiendas; 

tiene escuelas; está provista de hospitales y milicias, como la unidad 

inferior de gobierno. El Comité Revolucionario de cada comuna 

popular lleva a cabo las tareas cotidianas, pero el órgano superior 

de decisión es el Congreso de Delgados Comuneros, que sesiona 

cada dos o cuatro años, o según la necesidad.”214 

El PCCh, después de establecer un Estado socialista basado en el marxismo solo 

contaba con dos armas: el marxismo y la experiencia soviética. Además, también aplicó 

el sistema económico de producción planificada (planned production) propuesto por 

Vladimir Lenin, el cual consideraba que “exploitation can be completely abolished only 

when all the land, factories and tools are transferred to the working class, and when 

large-scale socialised and planned production is organised.”215 Sin embargo, por la 

falta de experiencia y por los planes quinquenales inadecuados, el Gran Salto Adelante 

y la Comuna Popular resultaron ser negativos en China. Por su parte, los dos primeros 

planes quinquenales de China mostraron resultados diferentes en la cuestión de la 

industrialización, lo que provocó que el gobierno chino tuviera que introducir cambios 

en relación con sus propuestas iniciales.  

 
212 Datos vienen del Instituto de Archivo de la Historia del Partido Comunista de China, consultado 20 

de enero, 2022: http://cpc.people.com.cn/64162/64172/64570/4427290.html 

213 Dyiroo, I., & Tanaka, M. (1993). Comuna Popular. En El clima en la historia: una visión comparativa de la 

civilización japonesa (2nd, spanish edition ed., pp. 219–236). El Colegio de Mexico. 

https://doi.org/10.2307/j.ctv3dnp33.17. Pág. 219. 
214 Idem. Pág. 221.  
215 Textos originales en inglés vienen de The Land Question and the Fight for Freedom, Vladimir Lenin, 

consultado 20 de enero, 2022: 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/may/20.htm  

http://cpc.people.com.cn/64162/64172/64570/4427290.html
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/may/20.htm
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2.3.2 La integración de las Cuatro Modernizaciones 

El Gran Salto Adelante y la Comuna Popular revelaron que no se podía emplear 

directamente el marxismo y la experiencia soviética en la construcción del socialismo 

en China. Por tanto, era necesaria la renovación del marxismo y la consideración de la 

realidad del país. La cuestión más importante era cómo coordinar la industria pesada, 

la industria ligera y la agricultura en el proceso de industrialización nacional.216 Como 

hemos dicho, el primer ministro Zhou Enlai había explicado la estructura industrial 

integrada de China en el Octavo Congreso. En función de esto, el gobierno de Mao 

propuso la idea de las Tres Modernizaciones (三个现代化 ): la modernización 

industrial, la modernización agrícola y la modernización científica y cultural.217 En los 

años 60, se añadió una Cuarta Modernización: enfocada en la defensa. 

Agricultura 

La modernización agrícola consistía en la modernización de los medios de 

producción y de la tecnología. En comparación, la agricultura antigua en la sociedad 

feudal tenía carácter disperso e individual. Sin embargo, para modernizar la agricultura 

se necesitaba una producción masiva en la sociedad que fuera llevada a cabo por 

cooperativas o por el mismo Estado. La mecanización y la colectivización de la 

agricultura eran dos puntos fundamentales para realizar una producción a gran escala. 

Siguiendo las ideas marxistas, el gobierno de Mao consideraba que la mecanización 

significaba el cambio de la fuerza productiva, mientras que la colectivización suponía 

el cambio de las relaciones de producción. Así, la transformación de estos dos aspectos 

derivaría en la modernización de la agricultura en el Estado socialista.  

Por tanto, el Gran Salto Adelante y la Comuna Popular representaban la 

 
216 毛泽东. (1958). 关于正确处理人民内部矛盾的问题:注音本.文字改革出版社. Mao, Z. (1958). 

On the Correct Handling of Contradictions Among the People. Editorial de Reforma Lingüística.  

217  关于正确处理人民内部矛盾的问题,《毛泽东文集》第 7 卷. Mao,Z. (1958). On the correct 

handling of contradictions among the people. Collected Work of Mao Zedong. Consultado 20 de enero, 

2022: https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-5/mswv5_58.htm 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-5/mswv5_58.htm
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mecanización en el sector de la industria y la colectivización de la agricultura. Sin 

embargo, resultaron un fracaso porque el Estado no había coordinado la planificación 

central y no había tenido en cuenta las necesidades populares de forma adecuada. El 

deseo de la modernización nacía de la idea de que la agricultura, utilizando la tecnología 

avanzada no solo reducía la intensidad del trabajo manual de los campesinos y 

aumentaba la eficacia de la producción, sino que también disminuía la distancia con la 

industria y además se acercaba a obreros y campesinos, fortaleciendo la alianza entre 

ambos.   

De este modo, se entendía que, aunque la planificación central dirigiese todas las 

políticas nacionales, cuando se llevaban a la práctica debían centrarse en dar respuesta 

a las necesidades de la población. En el sector agrícola, la necesidad de los campesinos 

era el aumento de ingresos. Mao afirmó que la producción agrícola tenía que garantizar 

los ingresos de la mayoría de los miembros de la Comuna Popular (campesinos) e 

incrementarlos al año siguiente para que pudieran mejorar su nivel de vida y liberarse 

de la pobreza.218 Además, la sanidad en la zona rural resultaba imprescindible para 

garantizar la producción agrícola y por ello, el gobierno chino estableció la sanidad 

cooperativa y centros médicos en zonas rurales.  

El desarrollo agrícola fue la primera de las Cuatro Modernizaciones. La 

autosuficiencia alimentaria de los campesinos podía asegurar la estabilidad social y por 

ello destacó el papel de la producción de víveres para el mantenimiento diario de las 

zonas rurales y urbanas. Se entendió que la agricultura era el pilar fundamental para el 

desarrollo de la industria, pues, en realidad, no se podía separar la relación productiva 

entre la industria pesada, la ligera y la agricultura ya que las materias primas de la 

industria ligera también proceden de productos agrícolas. Por tanto, asegurar la 

producción agrícola favorecía el desarrollo industrial. Los ingresos de la agricultura 

formaban una parte importante de la acumulación de capital nacional para la inversión 

en la industria y por esta razón, los productos agrícolas eran los principales en la 

 
218 Ídem.  
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exportación al inicio de los años 60 (Imagen Nº 12).  

Imagen Nº 12 Comparación de exportación (1953 vs 1957) de China219 

Año Valor total de exportación (mil 

millones dólares) 

Valor de productos agrícolas en la 

exportación (mil millones dólares) 

1953 10,22 8,11 

1957 15,98 10,16 

Fuente: National Bureau of Statistics of China 

Industrial 

Con respecto al desarrollo industrial Mao Zedong destacaba la industria 

siderúrgica y la mecánica. Dentro de la siderurgia destacaba el hierro colado, el lingote 

de acero y el acero laminado, todo ellos materiales básicos para fabricar máquinas. Las 

máquinas creadas, asimismo, podían servir para desarrollar el sector de construcción, 

el sector de transporte y el sector agrícola. 

El gobierno de Mao indicaba que la tarea principal del Estado en el desarrollo 

económico consistía en transformar China y pasar de un Estado agrícola a un Estado 

industrial. Eso significaba que la industria tendría que ocupar mayor porcentaje que la 

agricultura en la economía nacional.  

Además, la industria estaba vinculada con la explotación de los recursos 

energéticos, los cuales facilitaban la producción y el desarrollo social. Así, las 

revoluciones industriales occidentales de 1760 y 1870 fueron gracias a la explotación 

y el aprovechamiento de los recursos energéticos y la invención de nueva maquinaria. 

Por tanto, la industria ligada a los recursos energéticos determinaba el desarrollo 

económico nacional.  

Mao estaba influido por las ideas de Lenin, quien había subrayado que “the raising 

 
219  Los datos vienen del National Bureau of Statistics of China, consultado 20 de enero, 2022: 

https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0601&sj=1953 

https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0601&sj=1953
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of the productivity of labour first of all requires that the material basis of large-scale 

industry shall be assured, namely, the development of the production of fuel, iron, the 

engineering and chemical industries”220, y también por las ideas de Stalin, que había 

considerado que “we are in the habit of saying that industry is the main foundation of 

our entire national economy, including agriculture, that it is the key to the 

reconstruction of our backward and scattered system of agriculture on a collectivist 

basis. That is perfectly true”221. Por tanto, Mao Zedong atribuía el retraso de China, en 

comparación con otros Estados, a la carencia de modernización industrial.  

Modernización cultural y modernización de la defensa nacional 

Además de las modernizaciones de la agricultura y de la industria, Mao reafirmó 

que la defensa nacional tendría que avanzar paralelamente para asegurar el desarrollo 

nacional ante el nuevo escenario internacional derivado de la Guerra Fría. Mao 

consideró que la defensa nacional se desarrollaba en tres etapas: la primera, centrada 

en los fusiles; la segunda, añadía los misiles y la tercera, la mezcla de armas 

convencionales y avanzadas.  

En los conflictos desde 1927 a 1949, China utilizó los “fusiles” para conseguir la 

liberación del pueblo. A partir de los años 50 y hasta finales de los años 60, Mao prestó 

especial atención al desarrollo de material armamentismo como misiles, la propia 

bomba atómica o los cohetes intercontinentales. Posteriormente, ya en los años 70, 

destacó la importancia de las armas nucleares y las armas elaboradas con tecnología 

avanzada. 222  Bajo los órdenes del Gobierno, se lanzó con éxito el primer misil 

 
220 Textos originales en inglés vienen de The Immediate Tasks of the Soviet Government por Lenin, April 

de 1918. Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972 Volume 27, 

pages 235-77, consultado 25 de enero, 2022: 

 https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/mar/28.htm#fw1 

221 Textos originales en inglés vienen de Industrialisation of the country and the Right Deviation in the 

C.P.S.U.(B.). Works, Vol. 11, January 1928 to March 1929. Foreign Languages Publishing House, 

Moscow, 1954. Consultado 20 de enero, 2022: 

 https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1928/11/19.htm 

222袁德金 . (2010). 毛泽东与新中国军事战略方针的确立和调整及其启示.军事历史研究, 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/mar/28.htm#fw1
https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1928/11/19.htm
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construido por China en 1960; la primera bomba atómica en 1964, convirtiéndose así 

en el quinto país que poseía esta arma; y la bomba de hidrógeno en 1967, tras varios 

intentos fallidos. Asimismo, en 1970, China lanzó con éxito su primer satélite artificial 

lo que le convirtió en el quinto país en lanzar un satélite artificial.  

China estableció dos políticas estratégicas para desarrollar una defensa nacional 

modernizada desde 1978. Por un lado, la combinación de armas convencionales con 

armas con tecnología sofisticada. Por otro lado, la combinación de un ejército 

modernizado con una milicia popular. 

En líneas generales, la realización de las Cuatro Modernizaciones exigía 

transformar y equipar todos los sectores de la economía nacional con tecnología 

avanzada. Históricamente, China se encontraba bajo la hegemonía de la Dinastía Qing 

(sociedad feudal) durante la Primera Revolución Industrial (siglo XVIII) y se regía por 

el Imperialismo durante la Segunda Revolución Industrial (siglo XIX), lo que impidió 

beneficiarse de los avances técnicos derivados de ambas revoluciones cuando estas se 

produjeron. Por tanto, la modernización de la tecnología en China implicó el 

aprendizaje de las técnicas nacidas en las revoluciones occidentales previas. 

Por su parte, la modernización cultural se realizó a través de la educación, la cual 

mantuvo el carácter socialista durante el gobierno de Mao y mostró dos características 

principales. Por un lado, estaba al servicio del proletariado, lo que reflejó el carácter 

político de la educación y la dirección del mismo partido comunista. Por otro lado, la 

combinación con el trabajo productivo, que implicó que los intelectuales tuvieran que 

integrarse en la vida de obreros y campesinos.  

2.3.3 Las estratégicas nacionales y la política exterior de China 

Mao Zedong consideró como una especie de etapa de transición el periodo que 

 

000(001), 22-27. Yuan, D. El establecimiento y ajuste de la nueva estrategia militar de China y su 

ilustración. Estudio de Historia Militar 000(001), 22-27. 
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abarcaba desde el establecimiento de la República Popular de China hasta el 

cumplimiento de la transformación socialista. El objetivo principal era realizar la 

industrialización nacional y alcanzar la transformación socialista de la agricultura, la 

industria artesanal, la industria y el comercio capitalista.223  

Según la opinión de Mao, el nuevo gobierno chino se irguió como el triunfo de la 

Nueva Revolución Democrática contra el Imperialismo, el feudalismo y el capitalismo 

clientelista. Para alcanzarla, durante el período de transición, el gobierno chino se 

centró en fortalecer la dictadura del proletariado y en transformar los elementos 

económicos de la burguesía en la sociedad para el establecimiento del sistema 

socialista. Así, después de 1949, la sociedad china siguió teniendo varias clases sociales 

que separaban al proletariado, del campesinado, de la pequeña burguesía (comerciante 

o artesano individual) y de la burguesía nativa.224  

La existencia de esta diversidad social llevaba a Mao a considerar que el conflicto 

entre clases se extendería en el tiempo. Además, el enfrentamiento entre el socialismo 

y el capitalismo durante la Guerra Fría previno a Mao del riesgo de permitir la entrada 

de la ideología capitalista en el ámbito nacional. En consecuencia, Mao insistió en la 

necesidad de desarrollar el comunismo pronto y desde la planificación por parte del 

Estado, para lo que se llevó a cabo la iniciativa del Gran Salto Adelante (1958-1960). 

Asimismo, concluyó que la lucha de clases debía enfocarse en la lucha contra el 

capitalismo para así fortalecer el poder del partido y garantizar la transición al 

comunismo, lo que promovió el inicio de la Revolución Cultural (1966-1976).  

Sobre la transición del Capitalismo al Socialismo, Marx argumentaba “Between 

capitalist and communist society there lies the period of the revolutionary 

 
223  毛泽东. (1991). 党在过渡时期的总路线,毛泽东选集.人民出版社. Pág. 89. Mao Zedong, La 

directriz general del Partido durante el período de transición. Selected Work of Mao Zedong. Editorial 

Popular. Consultado 25 de enero, 2022: http://www.quanxue.cn/LS_Mao/XuanJiE/XuanJiE32.html 

224  谢霄男,王让新. (2014). 毛泽东对社会主义发展阶段的理论思考与实践探索,社科纵横，

29(08):20-24. Xie, X., Wang, R. (2014). El pensamiento teórico y la exploración práctica de Mao 

Zedong en la etapa de desarrollo socialista. Editorial Ciencias Sociales 29(08):20-24. 

http://www.quanxue.cn/LS_Mao/XuanJiE/XuanJiE32.html
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transformation of the one into the other. Corresponding to this is also a political 

transition period in which the state can be nothing but the revolutionary dictatorship 

of the proletariat.”225 Esta opinión influyó directamente en el pensamiento de Mao 

durante este período. Sin embargo, en el proceso de transición, Mao dio más 

importancia al factor político que al económico y como ni Marx ni Engels habían 

diferenciado claramente ambas líneas de pensamiento, Mao tampoco lo explicó en sus 

obras.  

Más adelante, para alcanzar con éxito la transición hacia el socialismo chino en 

torno a 1953, Mao estableció como tarea principal del Estado la ejecución de Planes 

Quinquenales, los cuales se realizarían durante quince años aproximadamente, es decir, 

hasta más o menos 1967, cuando se presuponía que se alcanzaría al fin el Estado 

Socialista.226 Del mismo modo, dos años después, Mao estableció el objetivo de llegar 

al nivel de industrialización equivalente al Estado capitalista más poderoso del mundo, 

para lo que estipuló que se tardaría al menos cincuenta años.227  

De hecho, en el plan de modernización de China, podemos diferenciar dos etapas. 

En primer lugar, la industrialización paralela a la transición hacia el nuevo Estado 

durante los quince años de los Planes Quinquenales y, en segundo lugar, la 

industrialización enfocada en alcanzar los niveles de otras potencias capitalistas a lo 

largo de cincuenta o setenta años. Sin embargo, la expansión de la lucha de clases y las 

 
225 Critique of the Gotha Programme. April or early May 1875. Marx/Engels Selected Works, Volume 

Three. Pág. 13-30. Progress Publishers, Moscow, 1970. Consultado 25 de enero, 2022: 

 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch04.htm 

226  Textos originales: “大约需要经过三个五年计划，大约十五年左右的时间（从一九五三年算

起，到一九六七年基本上完成，加上经济恢复时期的三年，则为十八年，这十八年中已经过去

了四年），那时中国就基本上城建委一个伟大的社会主义国家。”朱民强. (2013). 毛泽东中国

社会主义现代化建设总体布局思想研究[D].中国石油大学（华东）.Zhu, M. (2013). Investigación 

sobre los pensamientos de Mao Zedong sobre el diseño general de la construcción de modernización 

socialista de China. Universidad China de Petróleo. Pág. 79. 

227毛泽东在中国共产党全国代表会议上的讲话. Discurso en el Congreso Nacional del Partido 

Comunista de China por Mao Zedong en 1955, consultado 25 de enero, 2022: 

https://www.marxists.org/chinese/maozedong/marxist.org-chinese-mao-195503.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch04.htm
https://www.marxists.org/chinese/maozedong/marxist.org-chinese-mao-195503.htm
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negativas consecuencias de la iniciativa del Gran Salto Adelante, habían perjudicado el 

sistema político y económico, respectivamente, por lo que Mao se vio obligado a 

reconsiderar las etapas del desarrollo social.  

El Informe del Trabajo del Gobierno presentado por Zhou Enlai en 1964, actualizó 

la estrategia de Mao y planteó que para realizar la modernización de China, desde el 

tercer Plan Quinquenal, el desarrollo de la economía nacional podía dividirse en dos 

pasos: el primer paso era establecer una estructura industrial y un sistema económico 

nacional integrados; el segundo paso, en cambio, era realizar la modernización 

multidimensional (agricultura, industria, defensa nacional, ciencia tecnológica y 

cultural) para que la economía china se situase la primera en el ranking mundial.228 De 

hecho, el Informe se centró más en la concreción de la estructura industrial en lugar de 

en la industrialización y además, procuró la modernización de cuatro aspectos concretos 

en lugar del socialismo como idea general. 

Aparte de las políticas nacionales, el gobierno de Mao Zedong también trabajó en 

la política exterior que a su vez sirvió como predecesora de la iniciativa de Apertura de 

Deng Xiaoping. Mao siguió la estela del Marxismo para el establecimiento de sus 

políticas. Así, estudiando las propuestas de Marx y Engels, quienes señalaron que la 

aparición y el desarrollo de la burguesía afectaba en el surgimiento del mercado 

mundial, derivó en la aceptación por Mao de la idea de que “la burguesía, al explotar 

el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los países un sello 

cosmopolita.”229  

Por otro lado, se encuentra la opinión de Sun Yat-sen quien dirigió la Revolución 

 
228 1964 年国务院政府工作报告.Informe del Trabajo del Gobierno por Consejo de Estado en 1964. 

Consultado 25 de enero, 2022: http://www.gov.cn/test/2006-02/23/content_208787.htm 

229 Textos originales: “La necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta o otra 

del planeta. Por todas partes anida, en todas partes construye, por doquier establece relaciones. La 

burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los países un sello 

cosmopolita.” Marx, K., Engels, F., Engels, F., Muñoz Jacobo, & Muñoz, J. (2000). Manifiesto del 

partido comunista (Ser. Clásicos del pensamiento, 12). Biblioteca Nueva. Pág. 57. 

http://www.gov.cn/test/2006-02/23/content_208787.htm
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de Xinhai (辛亥革命) en 1911 con la finalidad de establecer una República de China y 

que consideró que la política exterior de Apertura serviría para la introducción de 

elementos extranjeros beneficiosos para el desarrollo de China, como el 

aprovechamiento de la inversión o el capital extranjeros, del talento intelectual y 

profesional de población extranjera y de métodos de otros Estados.230  

Durante la Guerra Fría, Mao acercó su pensamiento político al de la Unión 

Soviética por lo cercano de sus ideologías. Gracias a esto, amplió el tema de 

cooperación y recibió ayuda económica. En la relación con el mundo occidental 

(Europa y Estados Unidos), el gobierno chino siguió la política de contacto basada en 

la introducción de tecnología o maquinaria. Mientras que con el resto de los Estados, el 

gobierno chino intentó conseguir sus apoyos a través de la diplomacia y por ello, desde 

entonces, Los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica (和平共处五项原则) forman 

la pauta en el campo de las relaciones internacionales del gobierno de Mao.231 

2.3.4 La influencia del pensamiento de Mao Zedong en la construcción del 

socialismo  

Después de analizar el desarrollo de China desde 1949, podemos afirmar que Mao 

basa su planteamiento político en los conceptos de la fuerza productiva y la relación de 

producción procedentes del marxismo. Por ello, Mao divide las etapas del desarrollo 

 
230  张雅娟. (2013). 孙中山对外开放思想研究.太原理工大学. Zhang, Y. (2013). Investigación 

sobre el pensamiento abierto de Sun Yat-sen. Universidad Tecnológica de Taiyuan.  

231  Textos originales en chino: 互相尊重领土主权（在亚非会议上改为互相尊重主权和领土完

整）、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠（在中印、中缅联合声明中改为平等互利）和和平

共处. (Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty; mutual non-aggression; 

mutual non-interference in each other's internal affairs; equality and mutual benefit, and peaceful co-

existing). Vienen de la página oficial del Ministry of Foreign Affairs of China. Consultado 25 de enero, 

2022:  

https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/wjs_674919/2159_674923/t8987.shtml#:~:text=12%E6

%9C%8831%E6%97%A5%E5%91%A8%E6%81%A9%E6%9D%A5,%E9%97%B4%E7%9A%84%

E9%80%9A%E5%95%86%E5%92%8C%E4%BA%A4%E9%80%9A 

  

https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/wjs_674919/2159_674923/t8987.shtml#:~:text=12%E6%9C%8831%E6%97%A5%E5%91%A8%E6%81%A9%E6%9D%A5,%E9%97%B4%E7%9A%84%E9%80%9A%E5%95%86%E5%92%8C%E4%BA%A4%E9%80%9A
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/wjs_674919/2159_674923/t8987.shtml#:~:text=12%E6%9C%8831%E6%97%A5%E5%91%A8%E6%81%A9%E6%9D%A5,%E9%97%B4%E7%9A%84%E9%80%9A%E5%95%86%E5%92%8C%E4%BA%A4%E9%80%9A
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/wjs_674919/2159_674923/t8987.shtml#:~:text=12%E6%9C%8831%E6%97%A5%E5%91%A8%E6%81%A9%E6%9D%A5,%E9%97%B4%E7%9A%84%E9%80%9A%E5%95%86%E5%92%8C%E4%BA%A4%E9%80%9A
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socialista según el nivel de la fuerza productiva y el nivel de la riqueza popular. Sin 

embargo, en el estudio de la relación entre la industrialización y el socialismo, el 

análisis de Mao no se adapta a la realidad de China y se centra principalmente en la 

planificación estatal del desarrollo socialista.  

No obstante, vemos que el planteamiento de Mao tenía un carácter idealista y 

personal y al final sustituyó al socialismo por el comunismo. Por ejemplo, la 

cooperativa rural de colectividad agrícola compartía su idea de conseguir una sociedad 

comunista de propiedad común. Así, Mao intentó conseguir una economía de propiedad 

pública, con alta velocidad en el desarrollo, con una distribución igualitaria entre 

individuos y que supusiera la unificación del poder comunista.232 La declaración de los 

primeros planes quinquenales de la iniciativa del Gran Salto Adelante evidenciaron que 

los objetivos de superar el nivel de desarrollo de EE. UU o Inglaterra (赶英超美) 

planteados para un plazo de diez o quince años, en el fondo reflejaban ideas utópicas. 

En el camino hacia la sociedad socialista, Mao consideraba que la lucha de clases 

era el principal motor del desarrollo. Durante la época de las guerras antes de establecer 

la República, tanto la lucha de los campesinos contra los terratenientes como la lucha 

de los proletarios contra la burguesía resultaron un éxito. Por tanto, Mao consideró que 

la revolución y el valor de la lucha de clases eran buenos planteamientos dentro de la 

nueva época, es decir, a partir de 1949. Según el análisis de Mao, después de 1949 

seguía existiendo el conflicto entre el proletariado y la burguesía en la sociedad china 

pues la transición al comunismo aún estaba en proceso. Hasta cierto punto, esta 

situación suponía un problema, pues la tarea principal del Estado era el desarrollo 

económico.  

Mao propuso entonces, para acelerar el proceso, movilizar a la población y poner 

en marcha un trabajo de educación ideológica mediante la lucha de clases para que 

 
232  谢忠,许彬. (2005). 从“五七指示”看毛泽东的社会主义模式[J].湘潭师范学院学报(社会科

学版),2005(05):11-13. Xie, Zh., Xu, B. (2005). Viendo el modelo socialista de Mao Zedong de la 

“Instrucción del 7 de mayo”. Journal de Universidad Normal de Xiangtan, 2005(05):11-13. 
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fuera ella misma la que tuviera la iniciativa de dedicarse a la construcción económica. 

Por el contrario, se entendía que en la sociedad capitalista la población se mueve por 

un interés materialista. Mao consideraba que en la sociedad socialista china era 

necesario partir de una misma educación ideológica en la mentalidad de cada uno de 

los individuos pues ello aseguraría un trabajo en conjunto en beneficio del desarrollo 

económico y el poder del partido comunista. En este aspecto, es evidente el idealismo 

de Mao, pues intenta mover la conciencia de la sociedad desde el desinterés con el 

objetivo de reducir sus pasiones egoístas nacidas de la influencia de la sociedad 

capitalista, que las usaba como motor de desarrollo.233 

En resumen, el desarrollo de la sociedad de China bajo la gobernanza de Mao 

muestra la enorme influencia del marxismo y de la Unión Soviética, dado que desde la 

primera década (a partir de 1949) China se desarrolla conforma al planteamiento 

socialista del marxismo y el modelo soviético.234 También el desarrollo chino en este 

periodo exhibe la característica histórica determinada por la lucha de clases nacida del 

enfrentamiento entre el socialismo y el capitalismo. Del mismo modo, las políticas 

exteriores, debido a dichas influencias, muestran características ideológicas del 

marxismo y del espacio soviético. Aunque este modelo quedó atrasado en 1970s, Mao 

había dibujado el blueprint de la industrialización y la modernización que sirven como 

ejemplos para sus seguidores. 

2.4 Desde Deng Xiaoping hasta Hu Jingtao – el desarrollo de China después de 

1978 

2.4.1 El entorno de la Reforma y Apertura y el desarrollo teórico de la 

modernización en el ámbito internacional 

En 1976, vio su fin la Revolución Cultural iniciada a finales de los años sesenta, 

 
233  Pateman, J. (2022). Mao Zedong’Sa Critique Of Soviet Economics. World Review of Political 

Economy, 13(4), 531-558. 
234  Knight, N. (1990). Soviet philosophy and Mao Zedong's ‘Sinification of Marxism’. Journal of 

Contemporary Asia, 20(1), 89-109. 
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cuyo resultado fue la aparición de un dilema entre el Gobierno y la población. Por un 

lado, la realidad china era que el desarrollo de la sociedad se había estancado debido al 

desorden administrativo, la pobreza y el hambre generalizado. Por otro lado, desde la 

Revolución, el pensamiento dogmático de los Dos Principios (两个凡是)235 dominaba 

la vida política del país, lo que influía profundamente en el pensamiento y la mentalidad 

del pueblo.  

De hecho, Deng Xiaoping consideró que era necesario cambiar la mentalidad 

conservadora del pueblo antes de llevar a cabo la construcción económica socialista. 

En consecuencia, el gobierno chino publicó un artículo oficial con el título de La 

práctica es el único criterio para probar la doctrina (实践是检验真理的唯一标准) 

en 1978 para que la discusión sobre la importancia de la relación entre la doctrina y su 

práctica fuera igualmente común a la sociedad y al partido.236 La conclusión de la 

cuestión coincidió con la idea de Deng, quien afirmaba que la doctrina tenía que 

adaptarse a la realidad y ser aprobada por la práctica, que implicaba que funcionase 

como principio de trabajo del Partido y del Estado.  

El mismo estancamiento ideológico apareció reflejado en el desarrollo económico. 

La crisis de la economía nacional durante la Revolución Cultural provocó una pérdida 

que rondaba los 500 mil millones de yuanes según el informe del trabajo del gobierno 

realizado por Li Xiannian (vicepresidente de China) en 1977, lo que agravó la distancia 

del poder nacional de China en relación con otros Estados desarrollados.237 La tasa 

 
235  两个凡是：凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝

地遵循。Respaldamos resueltamente todas las decisiones tomadas por el presidente Mao y seguimos 

todas las instrucciones del presidente Mao. Consultado 25 de enero, 2022: 

http://chis.cssn.cn/zgs/zgs_gs/201310/t20131025_547841.shtml 

236 《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》.La práctica es el único criterio para probar la 

doctrina, Guangming Diario, News of the Communist Party of China, consultado 25 de enero, 2022: 

http://cpc.people.com.cn/GB/33837/2535004.html 

237  谢鸿宇. (2018). 从改革开放到全面深化改革—邓小平改革开放思想及其启示(硕士学位论文,

云南师范学院). Xie, H., (2018). De la Reforma y la Apertura a la Reforma de profundización integral: 

los pensamientos de Deng Xiaoping sobre la Reforma y la Apertura y su esclarecimiento. Universidad 

Normal de Yunan, conusltado 25 de enero, 2022: 

http://chis.cssn.cn/zgs/zgs_gs/201310/t20131025_547841.shtml
http://cpc.people.com.cn/GB/33837/2535004.html
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anual de crecimiento de la economía nacional no llegó al 4% e incluso apareció el 

crecimiento negativo. Dentro de la economía nacional, el valor total de la producción 

industrial supuso la pérdida de 100 mil millones de yuanes entre 1974 y 1976.238 Por su 

parte, la tasa anual de crecimiento de la industria desde 1966 hasta 1978 alcanzaba solo 

un 1.5%, mientras que la de la agricultura se redujo 0.2% cada año. Este fenómeno 

afectó al empleo en el sector del mercado y por ellos los salarios se mantuvieron bajos 

durante toda la década (1966-1976). 

En el campo de las relaciones internacionales, seguía existiendo el enfrentamiento 

entre los bloques de la Unión Soviética y de Estados Unidos, por lo opuesto de sus 

ideologías. Este enfrentamiento provocó conflictos regionales a causa de la relación 

económica, cada vez más estrecha. Del mismo modo, tras la tercera ola de 

democratización en la sociedad internacional se establecieron nuevos Estados 

emergentes con el sistema democrático en los años ochenta.239  

El gobierno chino analizó la tendencia de las relaciones internacionales y concluyó 

que se movía en base al desarrollo y la paz, sobre todo, el desarrollo económico 

vinculado con la modernización y la globalización. La situación del Estado, es decir, 

que sea favorable o desfavorable, está estrechamente relacionada con la economía. Por 

ejemplo, la Unión Soviética y Estados Unidos habían llegado a ser las potencias 

mundiales porque uno había pasado a la industrialización justo después de la Guerra y 

el otro se había beneficiado económicamente de la Segunda Guerra Mundial. En este 

último punto, a China le perjudicó la enorme inversión económica en la carrera 

armamentística pues atrasó el desarrollo económico. Así, en el panorama internacional, 

la tendencia de desarrollo y paz se mantenía en todos los Estados, pues en general 

querían mantener su poder mundial a través del desarrollo económico, mientras que los 

 

https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201901&filename=1018796896.nh 

238 曾培炎. (1999). 新中国经济 50 年.中国计划出版社. Pág. 129. Zeng, P. (1999). 50 Years of New 

China Economy. Editorial de Plan China. Pág. 129. 

239  Huntington, S. P. (1994). La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX (Ser. Paidós. 

Estado y sociedad). Ediciones Paidós. Pág. 98.  

https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201901&filename=1018796896.nh
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nuevos Estados emergentes también querían aprovechar la oportunidad de desarrollar 

sus economías nacionales. 

Émile Durkheim ya había hablado de los dos conceptos mencionados en su obra 

La División del Trabajo Social: la sociedad tradicional y la sociedad moderna, en la 

que elaboraba su análisis del desarrollo de la sociedad.240 En la historia humana, la 

sociedad moderna empieza en el mundo occidental mucho más pronto que en el 

oriental, lo que abre la discusión de si el modelo de la modernización occidental es 

indispensable para los Estados en vías de desarrollo. En su opinión, esto no es necesario, 

así que trabaja en un análisis de la modernización propia y característica de los Estados 

recién independizados.  

Raúl Prebisch proponía su perspectiva del análisis desde la dependencia entre los 

países, conocida como Dependency Theory (Imagen 13). Su idea planteaba que el 

mundo era una especie de círculo en el que los países desarrollados se situaban en el 

centro y los países menos desarrollados, en la periferia. Con esto también explicaba los 

desequilibrios económicos globales, argumentando que los países centrales explotan a 

los de fuera mediante un comercio injusto.241 

Más adelante, Helio Jaguaribe estudió el desarrollo de las sociedades considerando 

la dependencia como “una situación condicionante”: 

“(…) es una situación en la cual un cierto grupo de países 

tienen su economía condicionada por el desarrollo y expansión de 

otra economía a la cual está sometida. La relación de 

interdependencia entre dos o más economías, y entre éstas y el 

comercio mundial, asume la forma de dependencia cuando algunos 

 
240 Di Pietro, S. (2004). El concepto de socialización y la antinomia individuo/sociedad en 

Durkheim. Revista argentina de sociología, 2(3), 95-117. 

241 Prebisch, R., & Cabañas, G. M. (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de 

sus principales problemas. El trimestre económico, 16(63 (3), 347-431. 
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países (los dominantes) pueden expandirse y auto-impulsarse, en 

tanto que otros países (los dependientes) sólo lo pueden hacer un 

reflejo de esa expansión, que puede actuar positiva y/o 

negativamente sobre su desarrollo inmediato.”242  

Imagen Nº 13 Dependency Theory 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/theoriesofdevelopment/stages-and-theories/dependancy-theories 

De acuerdo con este planteamiento, los Estados menos desarrollados se inclinan 

inevitablemente hacia la dependencia. De este modo, los países se quedan atrasados 

porque se ven arrastrados a una relación centro-periferia con los desarrollados de forma 

pasiva. Un ejemplo son los países del mundo latinoamericano y el africano que se han 

independizado hace relativamente poco tiempo y se incluyen dentro del conjunto de los 

países en vías de desarrollo, que por su nueva situación política no pueden equipararse 

a la velocidad y nivel de desarrollo de los países ubicados en el centro de la estructura.  

Con respecto a las causas que provocan estas situaciones, hemos de comprender 

al completo la relación de dependencia que se establece entre los países. Por ello, André 

Gunder Frank decidió profundizar en el análisis sobre el subdesarrollo basándose en 

 
242 Jaguaribe, H., & Jaguaribe, H. (1984). La dependencia político-económica de américa latina ([14a. 

ed.], Ser. Economía y demografía). Siglo Veintiuno. Pág. 150.  

https://sites.google.com/site/theoriesofdevelopment/stages-and-theories/dependancy-theories
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esta teoría. En su estudio, equipara esta estructura al modelo de metrópoli-satélite que 

dice que “las metrópolis tienden a desarrollarse, y los satélites a lo contrario.”243 Se 

entiende entonces que el subdesarrollo no está provocado por el aislamiento económico 

o geográfico de la tendencia mundial sino por la relación económica desequilibrada 

entre los Estados metropolitanos y los satélites.  

De acuerdo al planteamiento de la dependencia, el sistema mundial se dividiría en 

tres partes según el desarrollo del capitalismo. Por tanto, diferenciamos entre la 

sociedad central, la sociedad periférica y la sociedad entre ambas. En la primera, se 

ofrecen servicios de administración y maquinaria imprescindibles para la producción 

mundial y por eso disfrutan de la mayoría de los beneficios; la sociedad de la periferia, 

por su parte, se dedica a la exportación de productos básicos primarios, de las materias 

primas industriales y de los recursos naturales que le proporciona la agricultura; y por 

último, la sociedad de medio-periferia se sitúa entre las dos anteriores y su actividad se 

basa en actuar de intermediario entre ambos y exportar productos tanto del centro a la 

periferia como de la periferia al centro. En este sistema, la inclinación demócrata y el 

sistema de bienestar de la sociedad central podría provocar la aparición de más 

conflictos ante el deseo de subir los salarios, reducir el tiempo de trabajo o fortalecer el 

poder del sindicato.244  

China se situaba dentro de la zona periférica en el sistema mundial al ser un Estado 

menos desarrollado en los años ochenta. Ante esto, tenía dos opciones: desengancharse 

del sistema capitalista o integrarse completamente en él. Sin embargo, la distancia 

ideológica entre el capitalismo y el socialismo y la influencia de la Guerra Fría durante 

el mandato de Mao Zedong había provocado que, en la sociedad, tuviera un carácter 

inconciliable. Aun así, la opción de incorporarse al sistema capitalista con la 

globalización y la modernización para contar con el desarrollo de nuevas industrias y 

 
243 Frank André Gunder. (1992). El subdesarrollo del desarrollo: un ensayo autobiográfico ([1a. ed.], 

Ser. Cooperación y desarrollo, 12). IEPALA. Pág. 165. 

244  Wallerstein, I. (2011). The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the 

European world-economy in the sixteenth century (Vol. 1). Univ of California Press. Pág. 427. 
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nuevos modos de producción era muy llamativa.245  

Además, Según Immanuel Wallerstein, la dinamicidad propia del desarrollo 

mundial puede provocar que países emergentes se incluyan directamente dentro de la 

zona central y que países propios del centro puedan terminar en la zona periférica.246 

Por esto, la iniciativa de la Reforma y Apertura del gobierno de Deng Xiaoping, se 

centró en el cumplimiento de la tarea de la industrialización y modernización de Mao 

Zedong y en incorporar al país en el grupo de la sociedad central mediante la integración 

económica.247  

2.4.2 Las etapas de la Reforma en China 

2.4.2.1 De plantear la Reforma a profundizar la Reforma 

En la Tercera Sesión Plenaria del undécimo Comité Central en 1978 se recuperó 

la idea de dirigir el trabajo desde un punto de vista realista y práctico (实事求是) y se 

reafirmó la postura de que el desarrollo económico debía establecerse como foco 

principal de trabajo de la Nación. Deng indicó la urgencia de aumentar la fuerza laboral 

e incrementar los ingresos individuales y el bienestar colectivo con el fin de alcanzar la 

modernización nacional mediante la transformación del sistema de producción. 

Se consideraba que la Reforma del sistema de producción se basaría en tres 

aspectos primordiales: el método de administración, entendido como la forma de 

 
245  黄烨菁. (2002). 从出口导向战略到融入经济全球化战略——经济全球化条件下发展中国家发

展战略的转型.世界经济研究(01),13-18. doi: CNKI: SUN: JING.0.2002-01-002. Huang, Y. (2002). de 

la estrategia orientada a la exportación a la integración en la globalización económica——

Transformación de la estrategia de desarrollo de los países en desarrollo bajo la globalización 

económica. Estudio de Economía Mundial (01),13-18. doi: CNKI: SUN: JING.0.2002-01-002. 

246 Wallerstein, I. (2015). Modern world-system in the longue duree. Routledge. Pág. 464 

247  张建新. (2011). 大国崛起与世界体系变革——世界体系理论的视角.国际观察(02),37-44. doi: 

CNKI: SUN: GJGC.0.2011-02-007. Zhang, J. (2011). el ascenso de las grandes potencias y la 

transformación del sistema mundial: la perspectiva de la teoría del sistema mundial. Observación 

Internacional (02),37-44. doi: CNKI: SUN: GJGC.0.2011-02-007. 
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aplicación de la teoría económica en la administración evitando todo lo posible la 

burocracia; el sistema de administración, cuyo objetivo es fortalecer el vínculo entre el 

interés y el trabajo, el cual mueve la iniciativa de obreros y productores, para lo que 

busca ampliar el mecanismo de la responsabilidad, a su vez complementado con el de 

recompensa y castigo; y por último, la política económica. 

Deng consideraba que había que centrarse en “enriquecer primero una parte de 

los pueblos” (让一部分人先富起来)248. En su opinión, para la política económica sería 

beneficioso dar libertad a ciertas regiones, empresas o campesinos para que pudieran 

mantener ingresos elevados o una buena calidad de vida gracias a su esfuerzo y trabajo. 

Entendía que esto serviría como ejemplo positivo e invitaría al resto de la población a 

buscar lo mismo, creando así una especie de cadena beneficiosa para el desarrollo 

nacional. 

Más adelante, en la Sexta Sesión Plenaria hubo una reevaluación de la situación 

de la tendencia política en el establecimiento del nuevo Estado desde la perspectiva de 

la Cuestión Histórica con el objetivo de fijar una línea ideológica que concretase la línea 

de actuación del Gobierno. En opinión de Deng, era primordial “elegir un camino 

propio que favoreciese la construcción del socialismo a partir de características 

chinas, lo que implicaría la perfecta conciliación entre la Historia y la experiencia”.249 

En resumen, el Congreso Nacional de 1978 estableció que el desarrollo económico 

era el núcleo del desarrollo nacional. El análisis demostraba que existía una gran 

distancia entre la demanda popular propia de un Estado moderno industrial y la realidad 

que podía ofrecer un Estado agrícola menos desarrollado. Del mismo modo, se entendía 

que no es posible satisfacer la necesidad popular que despierta un mayor desarrollo 

 
248 张素云. (1985). 对一部分人先富起来的理解.辽宁大学学报:哲学社会科学版,(4), 76-78. Zhang, 

S., (1985). Comprender que algunas personas se enriquecen primero. Journal de Universidad de 

Liaoning: Edición de Ciencias Sociales, (4), 76-78. 

249  Traducido por la autora, consúltese en: Xiaoping, D. (1993). Selected Works of Deng Xiaoping 

(Volume 3). Beijing: People’s Publishing House, 81, 16. 
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económico y cultural a través de la acción de un Estado agrícola menos desarrollado. 

En esta misma sesión, además, Deng fue seleccionado como líder para llevar a cabo la 

iniciativa de Reforma y Apertura. 

A finales de los 80, tras la disolución de la Unión Soviética, lo cual representaba 

el Estado socialista con más potencia del mundo, se redujo la confianza en los Estados 

que se encontrasen bajo un régimen comunista. China entonces se enfrentaba a dos 

cuestiones principales: los factores inestables del panorama internacional y su 

desfavorable realidad nacional, justo cuando Deng había planteado que el desarrollo 

era el objetivo primordial.  

La iniciativa de Reforma y Apertura mostraba la evolución del desarrollo nacional, 

en el que la estabilidad era fundamental para el desarrollo posterior. Deng también 

destacaba la importancia de la alta tecnología y de la educación en el proceso de 

modernización al incidir directamente en la fuerza productiva. El enfrentamiento 

constante entre el capitalismo y el socialismo se mantiene en la iniciativa del sistema 

de responsabilidad, la cual se basa en la vigilancia del contrato de coproducción familiar 

y de los fondos emitidos por la situación de mercado y lo convierte en un proceso más 

lento. En relación a esto, durante su gira por el sur del país, Deng pronunció un discurso 

sobre la tendencia política del Estado, recordado por el principio de “cat theory” (猫

论).250  

Este criterio supone que no importa si el gato es blanco o negro, pues será útil, 

aquel que consiga atrapar al ratón. Por tanto, si aplicamos este razonamiento a la 

realidad económica, el que sea planificada, como el socialismo o de mercado, como el 

capitalismo, es algo irrelevante, es decir, no tiene por qué estar en consonancia con el 

 
250  Communist Cat of a Different Color. (1992). National Review, 44(22), 19–20. Consultado 25 de 

febrero, 2021: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=9211091588&authtype=shib&lang=

es&site=ehost-live&scope=site 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=9211091588&authtype=shib&lang=es&site=ehost-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=9211091588&authtype=shib&lang=es&site=ehost-live&scope=site
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sistema político en tanto en cuanto sea beneficioso.251 Conforme a su criterio, Deng 

propone tres parámetros de clasificación de los asuntos nacionales: si favorecen el 

desarrollo de la fuerza de la sociedad socialista o no, si favorecen el fortalecimiento del 

estado socialista o no, o si favorecen el aumento del nivel de vida popular o no. 

En el 14º Congreso Nacional del PCCh en 1992 se propuso que la economía de 

mercado capitalista se mantuviera en el proceso del desarrollo económico, lo que exigía 

la focalización de la Reforma en este punto. Para ello, se centraba principalmente en 

las empresas estatales y en la estructura de la economía urbana sobre la rural. Junto con 

la Reforma de las empresas, el Estado elaboró la superestructura, concepto que se 

relacionaba con políticas concretas en los sistemas financieros, el sistema de 

administración y el sistema de seguro social. 

Los objetivos de la Reforma quedaron claros después del discurso de Deng en la 

gira del Sur. En conclusión, se construiría la economía de mercado socialista. Se 

establecen cuatro aspectos primordiales: aclarar la relación de propiedad y separarla de 

las políticas de empresa con la finalidad de Reformar el modo de gestión de empresas 

estatales; favorecer y formar un mercado en el ámbito nacional; Reformar el sistema de 

distribución y el sistema de seguro social como una manera de establecer la 

clasificación de los impuestos; y transformar la función del gobierno en la actividad de 

las empresas estatales.252  

2.4.2.2 La etapa inicial de la Reforma y Apertura: de rural a ciudad 

El sistema de responsabilidad del contrato de coproducción familiar 

 
251 Iyer, P., Aikman, D., FlorCruz, J. A., & Hornik, R. (1985). Cover Story the Second Revolution Deng’s 

reforms are taking China on a courageous if uncharted course. TIME Magazine, 126(12), 42. Consultado 

25 de febrero, 2021: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=57884418&lang=es&site=ehost-

live&scope=site 

252 Consúltese el informe del Decimocuarto Congreso Nacional en chino, consultado 11 de febrero, 2022: 

http://fuwu.12371.cn/2012/09/26/ARTI1348641194361954.shtml 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=57884418&lang=es&site=ehost-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=57884418&lang=es&site=ehost-live&scope=site
http://fuwu.12371.cn/2012/09/26/ARTI1348641194361954.shtml
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De 1958 a 1978 el desarrollo agrícola de China se quedó estancado debido a la 

Revolución Cultural (文化大革命,1966 - 1976) los desastres naturales (1959 – 1961) 

y la ineficiente política agrícola aplicada. En estas dos décadas, la tasa de crecimiento 

anual promedio del valor de la producción agrícola fue de solo 1,48 %, y la tasa de 

crecimiento anual promedio de la producción total de granos fue de solo 2,13 %. Debido 

al rápido crecimiento de la población, la ocupación de cereales per cápita se mantuvo 

el nivel igual que 1957. Casi el 23 % de las Comunas Populares de producción tuvieron 

raciones per cápita diarias inferiores a 0,5 kg, y aún no se había resuelto el problema de 

la alimentación y la ropa de los agricultores. Incluso hubo una disminución en la 

productividad laboral agrícola, con una caída del 37% en la producción agrícola neta 

por trabajador en comparación con lo de 1957.253 

Desde la perspectiva de la estructura industrial, la industria de la plantación en 

China ocupa una ventaja absoluta en la estructura industrial rural, representando el 

80%. La silvicultura, la ganadería, la pesca y las industrias secundarias representan el 

20%. La producción de granos ocupa una posición dominante en la estructura de la 

siembra de cultivos. En términos de área de siembra, en 1978, el área de siembra de 

cultivos de granos representó el 85% del área total de siembra de cultivos, que era solo 

4.7 puntos porcentuales, lo que era inferior a la de 1957. Desde la perspectiva de la 

estructura de la mano de obra, la proporción de mano de obra dedicada al cultivo de 

alimentos en 1978 fue del 72 % Esta estructura económica única limita en gran medida 

la división del trabajo y la industria.254 

En 1957 el ingreso neto per cápita de los agricultores era de 72,95 yuanes, mientras 

que en 1978 el ingreso anual per cápita de los agricultores era de 133,57 yuanes, el 

 
253 平若媛. (2000). 建国后农村土地制度的变革. 北京: 首都师范大学. Ping, R., (2000) Reforma del 

sistema de tierras rurales después de la fundación de la República Popular China. Universidad Capital 

Normal de Peking.  

254  张甜甜,张锋. (2021). 家庭联产承包责任制的历史思考[J].农村经济与科技, 2021,32(19):23-

24+59. Zhang, T., Zhang, F. (2021). Reflexiones históricas sobre el sistema de responsabilidad 

contractual del hogar. Economía y Tecnología Rural, 2021,32(19):23-24+59. 
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aumento anual promedio por persona era de solo 2 yuanes. El 30% de las Comunas 

Populares tenían una distribución de ingresos per cápita anual de menos de 50 yuanes, 

y el 50% de las comunas tenían una distribución anual de entre 50 yuanes y 100 yuanes. 

La distribución dentro de las Comunas era principalmente de carácter material, 

principalmente raciones agrícolas, y el efectivo generalmente solo representaba 

alrededor de 1/4 de la distribución total. Durante más de 20 años, el consumo diario 

real per cápita de los agricultores fue inferior a 0,5 kg. La proporción del gasto en 

alimentos en el gasto de consumo total de los hogares de los agricultores aumentó año 

tras año. La población rural de pobre llegó al 30%. 

Por tanto, el primer intento de Reforma en China fue la política del sistema de 

responsabilidad del contrato de coproducción familiar, el cual consistía en que los 

campesinos trabajaban por la unidad familiar y contrataban los materiales productivos 

para los campos para realizar sus tareas de trabajo y conseguir beneficios propios. Los 

ingresos obtenidos serían exclusivos de los campesinos, exceptuando la parte de los 

impuestos nacionales. Así que el impulso y motivación se basaba en la autosuficiencia 

y auto beneficio.255  

En el invierno de 1978, 18 agricultores de Xiaogang (condado de Fengyang, 

provincia de Anhui), firmaron espontáneamente un acuerdo de producción por contrato 

(包产合同), lo que inició el preludio de la Reforma y la apertura. Desde entonces, las 

zonas rurales establecieron gradualmente una nueva forma de producción: el sistema 

de responsabilidad del contrato familiar. Este sistema adoptó el modo de autogestión y 

autorresponsabilidad por las ganancias y pérdidas, y los agricultores obtuvieron ciertos 

derechos de gestión de plantación, lo que integraba estrechamente los derechos, 

responsabilidades e intereses de los agricultores, movilizando en gran medida el 

entusiasmo de los agricultores por la producción y la situación en las zonas rurales 

 
255 Zhan, S., Yan, W. (2019). Reform of Rural Planting Structure in China since the Reform and Opening-

up and Its Main Problems. Asian Agricultural Research, 11(1), 1–4. Consultado 13 de febrero, 2022: 

https://doi.org/10.19601/j.cnki.issnl943-9903.2019.1.001 
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pronto sufrirían grandes cambios. 

Cuando nació el sistema de gestión de la tierra por contrato familiar, la economía 

china consistía en el bajo nivel de desarrollo agrícola y pequeños agricultores 

autosuficientes. En aquello momento, el nivel general de producción agrícola en el país 

era relativamente bajo, lo que no era adecuado para la gestión colectiva a gran escala. 

El sistema de responsabilidad del contrato familiar cedió el derecho de gestión de la 

tierra a agricultores individuales, lo que adaptó al nivel de productividad agrícola. 

Debido a este sistema de responsabilidad del contrato familiar, los agricultores podían 

obtener ingresos de la producción agrícola en virtud de sus derechos de gestión 

contratados. Aunque la propiedad de la tierra bajo este sistema todavía era de propiedad 

colectiva (pertenece al Estado), los agricultores tenían el derecho de controlar la 

mayoría de los productos del trabajo producidos por sus tierras contratadas.256  

Además, los agricultores vendieron el excedente de productos agrícolas de sus 

tierras contratadas, lo que aumentaba sus ingresos en efectivo y mejora en gran medida 

el nivel de vida de los agricultores. El sistema permitió a los agricultores tener más 

autonomía en la gestión y métodos de gestión más flexibles y diversos. 257  La 

productividad de la mano de obra agrícola aumentaba y surgía mano de obra excedente 

en las zonas rurales. Parte de la mano de obra excedente rural fue a las ciudades a 

trabajar, y parte de ellos establecieron empresas en pueblos y aldeas, y la estructura 

social rural apareció estratificada.258 

La Reforma empezada con los campesinos representó una política favorable que 

ofrecía más puestos laborales en el mercado y satisfacía las necesidades del desarrollo, 

lo que provocó la aparición de empresas dominadas por el pueblo. Estos nuevos 

 
256 Butt, K. M., & Sajid, S. (2018). Chinese Economy under Mao Zedong and Deng Xiaoping. Journal 

of Political Studies, 25(1), 169-178. 
257 Dittmer, L. (2016). Chinese reform socialism under Deng Xiaoping: Theory and practice. In China in 

the Era of Deng Xiaoping (pp. 3-35). Routledge. 
258 马举魁. (2004). 关于家庭联产承包责任制与农村土地制度改革的思考. 理论导刊, (8), 44-46. Ma, 

J. (2004). Reflexiones sobre el Sistema de Responsabilidad Contractual de los Hogares y la Reforma del 

Sistema de Tierras Rurales. Guía Teoríca, (8), 44-46. 
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organismos recibían el visto bueno sin ser discriminados por seguir tendencias tanto 

capitalistas como socialistas, lo que resolvía la controversia entre el interés colectivo y 

el individual. Esto se debía a que, por un lado, este tipo de empresas ayudaban a los 

campesinos en su trabajo agrícola y a que, por otro lado, funcionaban como un 

intermediario en el traslado laboral desde el campo hacia la ciudad, lo que satisfacía las 

necesidades de mercado al facilitar mano de obra barata.  

De hecho, el sistema de responsabilidad del contrato de coproducción familiar y 

la aparición de empresas populares haría que se incrementase la autonomía de los 

pueblos rurales. En el sistema gubernamental o administrativo de cada uno de los 

territorios, la clase social de los individuos no tenía tanta importancia, pues era su 

trabajo lo que aseguraba sus derechos económicos. Asimismo, fue en este momento 

cuando surgió la autonomía del aldeano.  

Zona económica especial 

Fue la provincia de Guangdong (广东) la que presentó de manera creativa la idea 

de imitar las zonas de procesamiento de exportaciones existentes en el extranjero y 

reservar un lugar para construir una zona de cooperación comercial.259 Entre muchas 

provincias costeras, la provincia de Guangdong tiene ventajas únicas. Geográficamente, 

en la parte más al sur de China, no es necesario preocuparse por las amenazas nacionales 

del caos político o económico cuando se usa para experimentos. Ya sea en la industria 

pesada o en los ingresos fiscales nacionales, la participación de Guangdong no es 

grande y el riesgo de poner en peligro la economía nacional es pequeño. Debido a su 

proximidad a Hong Kong, Guangdong es la forma más conveniente de viajar al mundo 

en China, y tiene las mejores condiciones para experimentar con tecnologías y métodos 

de gestión extranjeros útiles.  

 
259 徐现祥,陈小飞. (2008). 经济特区：中国渐进改革开放的起点[J].世界经济文汇, 2008(01):14-26. 

Xu, X., Chen, X. (2008). Zonas Económicas Especiales: El Punto de Partida de la Reforma y Apertura 

Gradual de China. Colección de Literatura sobre la Economía Mundial, 2008(01):14-26. 
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En 1980 el gobierno central emitió el documento oficial de Instrucciones sobre las 

actas de las reuniones de las provincias de Guangdong y Fujian (《关于广东、福建

两省会议纪要的批示》), donde rebautizó la zona especial de exportación (出口特

区) como la zona económica especial (经济特区). En agosto de 1980, el Comité 

Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó el Reglamento de la Zona 

Económica Especial de Guangdong (《广东省经济特区条例》), lo que aprobó el 

establecimiento de zonas económicas especiales en ciudades de Shenzhen, Zhuhai, 

Shantou y Xiamen (深圳，珠海，汕头，厦门), marcando el establecimiento oficial 

de la Zona Económica Especial de Shenzhen (Imagen 14).260  Las cuatro ciudades 

portuarias constituían los accesos más importantes al continente de China, es decir, 

establecían la zona que proporcionaba el comercio hacia el exterior. Del mismo modo, 

también eran los destinos favoritos para empresarios chinos en el extranjero que 

viniesen de Hong Kong, Macao o Taiwán.  

Imagen Nº 14. Mapa de las zonas económicas especiales 

 

Fuente: mapa elaborado en base al material recogido en: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4552788 

 
260 Consúltese la Decisión sobre las provincias de Guangdong y Fujian publicada por el Consejo de 

Estado, consultado 13 de febrero, 2022: http://www.china.com.cn/law/flfg/txt/2006-

08/08/content_7058329.htm   
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De acuerdo con el despliegue del gobierno central y la provincia de Guangdong, 

lo primero era concentrarse en construir la zona económica especial de Shenzhen. Por 

lo tanto, entre las cuatro zonas económicas especiales la zona económica especial de 

Shenzhen comenzó a desarrollar antes. La tarea principal era construir la infraestructura 

a gran escala y crear un mejor entorno de inversión.  

El primer paso fue la construcción de hardware y software de infraestructura 

urbana. En 1979, se tomó la iniciativa en la construcción de la Zona Industrial de 

Shekou (蛇口) y en 1980 comenzó la construcción de infraestructura a gran escala en 

toda la ciudad. Seguido a la construcción de infraestructura, se establecieron los puertos 

(como Shekou, Chiwan, Dongjiaotou, etc.), las autopistas (como Guangzhou-

Shenzhen) y los túneles (como Wutongshan) con el fin de completar el proyecto de 

expansión. 261  Sin embargo, según el sistema de construcción infraestructural 

tradicional, el diseño, la construcción, el capital y el suministro de materiales dependen 

de la asignación administrativa. Para completar la tarea de construcción de 

infraestructura, Shenzhen introdujo mecanismos de mercado en la construcción de 

infraestructura, abrió el mercado de la construcción e implementó la construcción de 

desarrollo. El problema de capital en la etapa inicial de la construcción de la zona 

económica especial de Shenzhen se resuelve utilizando préstamos bancarios, 

obteniendo ganancias mientras se invierte y reinvirtiendo para expandir las ganancias. 

Los equipos de diseño y construcción del continente e incluso de países extranjeros 

pueden ingresar a Shenzhen, abrir gradualmente el mercado de materiales de 

construcción y otorgar a los contratistas una gran autonomía.  

El gobierno local introdujo el capital extranjero y la tecnología avanzada para la 

industrialización de la ciudad. Las instalaciones educativas y culturales (como 

Shenzhen University) se estableció para cumplir la tarea del desarrollo científico y 

educativo. Después de completar la infraestructura urbana, Shenzhen comenzó a atraer 

 
261 王硕. (2006). 深圳经济特区的建立 (1979—1986). 中国经济史研究, (3), 36-44. Wang, S. (2006). 

El establecimiento de la Zona Especial Económica de Shenzhen (1976 – 1986). Estudio de Historia 

Económica China, (3), 36-44. 
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inversiones, llevar a cabo la cooperación económica exterior y desarrollar una 

economía orientada a la exportación. Porque bajo el sistema de salarios laborales en ese 

momento, la mano de obra se asignaba por plan. Para las empresas con fondos 

extranjeros, Shenzhen ha formulado un sistema de trabajo por contrato. Las empresas 

contratan trabajadores de forma independiente según sus necesidades. Los trabajadores 

firman contratos de acuerdo con el principio de voluntariedad, y los sueldos y salarios 

se especifican en los contratos. 

El segundo paso es la Reforma del sistema de precios orientado al mercado, tales 

como el sistema salarial (1979), el sistema de infraestructura (1980), el sistema laboral 

(1980), el sistema de precios (1982) y el sistema institucional (1981), con el fin de 

asegurar la normalidad de las construcciones anteriores.262 El tercero paso, referido a la 

Apertura, es abrir la industria financiera e introducir entidades extranjeras. Por ejemplo, 

entraron el Banco de East Asia, Banco Real de Canadá y Banco de Fuji. También 

nacieron varias empresas locales, como Konka Corporation (1980), CIMC Corporation 

(1980), ZTE Corporation (1985), etc.  

De hecho, la mayor ventaja era que en caso de aparecer algún problema imprevisto 

no afectaría al proceso de la Reforma y Apertura ya que las cuatro zonas representaban 

económicamente el menor porcentaje económico del Estado. Recibía el nombre de zona 

especial por la diferente política económica aplicada, la cual era más flexible en 

términos de impuestos aduaneros, gestión de inmigración, salarios, etc. 

Tras la exitosa experiencia de las cuatro ciudades, la idea se expandió a más urbes 

situadas en la costa de China (Hainan y Shanghái) que gozaban también de una serie de 

políticas beneficiosas. Estas ciudades contaban con mayor autonomía a la hora de 

establecer relaciones económicas con el exterior lo que les permitió establecer un 

 
262  钟坚. (2018). 历史性跨越(下)——深圳经济特区改革开放和现代化建设回顾与思考[J].特区

实践与理论,2018(03):20-29. Zhong, J. (2018). Salto histórico (Parte II) —— Revisión y reflexión sobre 

la Reforma, apertura y modernización de la construcción de la Zona Económica Especial de Shenzhen. 

Práctica y Teoría, 2018(03):20-29. 
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entorno de mayor calidad económica y tecnológica. Los datos mostraron que hasta el 

año 1998, el PIB anual medio de las quince ciudades litorales alcanzó 16.67% lo que 

superaba el PIB total en un 5.6%.263 

2.4.2.3 Reforma más amplia en torno de la ciudad 

A medida que empezaron a surgir resultados favorables en las zonas rurales, el 

foco de la Reforma se trasladó hacia la zona urbana conectando también con las 

ciudades portuarias, por lo que la Reforma se centró en la etapa de ampliación. En 

concreto, bajo el sistema de responsabilidad de contrato de coproducción familiar, los 

campesinos obtenían más autonomía para manejar sus tierras, de allí que el precio de 

productos agrícolas fuera más variable, lo que suponía un magnífico incentivo para el 

desarrollo de la economía rural.   

Aquí también entraba en juego el ajuste del mercado, el cual debía extenderse en 

una mayor esfera ante la aparición de nuevos agentes económicos. Asimismo, se vio 

que el desarrollo de la economía no-estatal alcanzaba una velocidad superior al de la 

economía estatal por lo que se reduciría su papel predominante en la economía nacional 

sin necesidad de una Reforma estructural en empresas estatales. En resumen, la 

experiencia de la Reforma en la zona rural y en la especial ofreció un modelo para su 

aplicación en las ciudades urbanas.  

En la tercera sesión del duodécimo congreso nacional del PCCh celebrada en 1984, 

se aprobó la decisión del Comité Central sobre la Reforma del sistema económico. Esto 

suponía el aumento de la vitalidad empresarial, sobre todo, de las empresas estatales. 

En este caso, en la idea de Reforma empresarial destacaba la separación entre político 

y empresario; el derecho de propiedad y el derecho de gestión y se aumentó el papel de 

 
263 Consúltese los datos en Sun, Y. (2012). la Historia de la Reforma y Apertura, volumen 3, el Editorial 

de University of International Business and Economics. Pág. 125. 
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los trabajadores a modo de matizar los medios de gestión.264  

En realidad, la Reforma empresarial reflejaba esencialmente el ajuste de la 

relación entre el Estado y la empresa. Resultaba difícil e improductivo que el Estado 

gestionase directamente las empresas, pues incluso producía problemas de 

burocratización y, además, siempre ha habido diferencia entre las empresas. 

Las decisiones limitaban a los agentes empresariales. Distinguimos entre 

limitaciones según dos tipos de derecho. En primer lugar, el derecho de propiedad, el 

cual indicaba que el Estado controlaba las empresas estatales en términos de economía, 

administración y aspectos legales, lo que suponía que la asignación de los puestos de 

importancia dependía de la decisión del Estado.  

Asimismo, las empresas estatales deben pagar impuestos para asegurar el ingreso 

nacional. En segundo lugar, el derecho de gestión, el cual pertenece a cada empresa y 

que se aplica a aspectos concretos de su propio funcionamiento como el modo de 

gestión, el uso del capital, la designación de empleo y el precio de producto. Destaca 

también el papel de los trabajadores, quienes son parte de la relación entre las empresas 

y sus empleados. Además de las funciones que determine su puesto, han de impulsar su 

creatividad y crear iniciativas, siendo conscientes de cómo repercuten sus intereses a 

los intereses de las empresas, por lo que tienen derecho a expresar sus necesidades.  

En resumen, en la teoría, la Reforma empresarial intentaba establecer el modelo 

de una economía mercantil planificada basándose en una economía de propiedad 

pública. En la práctica, las empresas chinas se diversificaban en la gestión de 

arrendamiento, la gestión de contrato o la gestión del sistema accionarial. Pero siempre 

persiguiendo el objetivo de desarrollar la economía de mercado en China.  

Más adelante, tras la legislación de los Derechos de Sociedades establecida en 

 
264  中共中央关于一九八四年农村工作的通知. Comunicación del Comité Central del Partido 

Comunista de China sobre Trabajo Rural en 1984, consultado 21 enero, 2022: 

http://www.crnews.net/zt/zyyhwj/lnzyyhwjhg/440270_20210209112255.html 
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1993, se entiende la Reforma en las empresas estatales desde un sistema accionarial. 

En el informe del decimoquinto congreso nacional de PCCh se vuelve a hablar de la 

Reforma en empresas estatales y por primera vez, se describe la economía de mercado 

socialista equiparándola al dominio de la propiedad pública acompañado con la 

economía de propiedad privada o conjunta (publica combinado con privada).265 En este 

sentido, la economía estatal juega un papel de control total en determinadas áreas vitales 

tales como la energía.  

Tradicionalmente, se compara el sistema de propiedad pública al sistema 

socialista. No obstante, reducir el control del sistema de propiedad pública en la 

economía nacional se considera como vaciarla del principio del socialismo. Ante esto, 

Deng diseñó una nueva vía que ofrecía la probabilidad de insistir en el socialismo al 

mismo tiempo que se daban otros modelos que favoreciesen el desarrollo económico. 

De 1993 a 1997, la economía privada entró en un periodo de rápido crecimiento 

bajo el apoyo del Estado. En 1999, el gobierno aprobó el artículo de la Constitución en 

el que se decía:  

“… la economía no-pública, es decir, lo que entendemos como 

economía individual y economía privada, dentro del marco que rige 

la ley, está formada fundamentalmente por la economía de mercado 

socialista…”, y “el Estado protege el derecho y el interés de la 

economía individual y la economía privada. El Estado ejerce el 

poder de dirigir, supervisar y administrar la economía individual y 

la economía privada…”.266  

Desde entonces, tanto la economía no-pública como la pública, se desarrollan 

 
265 Consúltese el Informe presentado por Jiang Zeming en el decimoquinto congreso nacional de PCCh, 

consultado 13 de febrero, 2022: http://fuwu.12371.cn/2012/09/27/ARTI1348726215537612.shtml 

266 Frase traducida por la propia autora según el original en chino, consúltese el texto original, consultado 

13 de febrero, 2022: 

http://www.xwqrd.gov.cn/rdzl_123232/flfg/201901/t20190117_2178328.html   

http://fuwu.12371.cn/2012/09/27/ARTI1348726215537612.shtml
http://www.xwqrd.gov.cn/rdzl_123232/flfg/201901/t20190117_2178328.html
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según la misma legislación independientemente de la ideología. 

De forma paralela, la controversia derivada del plan del sistema de acciones del 

Estado en sus empresas siempre despierta mayor preocupación en la población, pues 

tradicionalmente el socialismo ha representado el gran valor de la propiedad pública en 

la sociedad. Al pasar de la economía planificada a la economía de mercado siempre 

desde el régimen socialista, se ha visto una menor separación entre ambos sistemas y 

además, desapareció el prejuicio de que el sistema accionarial era exclusivo del 

capitalismo.  

En el informe presentado por Jiang Zeming en 1997 explicaba que:  

“El sistema accionario pertenece al modelo de organización 

capital, favorece la división entre el poder de propiedad y el poder 

de gestión, también favorece el aumento de la eficacia y eficiencia 

de la empresa y el capital. Tanto el capitalismo como el socialismo 

pueden aprovecharlo para su uso. De ahí que no se pueda 

simplificar que el sistema accionarial represente la distinción entre 

el capitalismo y el socialismo. La clave de la cuestión es verificar 

quién controla el mayor número de acciones…”267  

En este sentido, se explica oficialmente que la Reforma dentro de empresas 

estatales no significa la privatización de la economía nacional.  

Junto con la Reforma en el plano nacional, la Apertura también repercute en el 

progreso, en un avance progresivo hasta la apertura completa. Al decidir que las 

ciudades litorales implementaran la apertura hacia el exterior en los años 80, se planteó 

fundamentalmente una estrategia de punto-línea. Es decir, la apertura se inició en las 

ciudades importantes como Shenzhen situadas al lado de los puertos principales y más 

 
267 Consúltese el informe presentado por Jiang Zeming en el decimoquinto congreso nacional de PCCh, 

consultado 13 de febrero, 2022: http://fuwu.12371.cn/2012/09/27/ARTI1348726215537612.shtml 

http://fuwu.12371.cn/2012/09/27/ARTI1348726215537612.shtml
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adelante se extendió hacia el resto de las ciudades litorales con el establecimiento de 

una zona económica especial.  

Así que la influencia de esas ciudades se superponía a la de las ciudades del 

interior. El Comité Central del PCCh y el Consejo del Estado aprobó la Respuesta a la 

Explotación y Apertura de Pudong que se llevó a cabo en la zona del río Yangtsé. 

Asimismo, el área de acción de la apertura se expandió del sector industrial al sector de 

servicios, el cual incluía los bancos, los seguros, el comercio y la construcción.  

De hecho, la estrategia de la apertura, en principio, se enfocó en la idea de “going 

out” según el decimoquinto Congreso Nacional de PCC, el cual promovía la 

colaboración entre la economía regional y mundial a través del sistema multilateral, 

aprovechando para ello los distintos mercados y los recursos tanto nacionales como 

internacionales que permitiesen inversiones propias ventajosas. Por ello, al entrar en la 

OMC en 2001, la economía china presentó una apertura bilateral o multilateral para los 

demás miembros de la organización en lugar de una apertura autónoma e independiente.  

2.5 La Reforma y Apertura profundizada de Xi Jinping (2013 – actual) 

El gobierno de Xi Jinping ha heredado la idea de Reforma y Apertura de Deng y 

se ha dirigido a profundizarla en aspectos más amplios e integrados. En la tercera sesión 

plenaria del 18º Comité Central del PCCh (2013), Xi declaró que el objetivo de 

profundizar la Reforma de manera integral era mejorar y desarrollar el sistema 

socialista con características chinas y promover la modernización del sistema de 

gobierno nacional y la capacidad de gobierno.268   

Para cumplir el objetivo del informe de 18º Congreso Nacional, el gobierno de Xi 

ha coordinado y promovido el diseño de la Reforma según “cuatro objetivos 

generales”: construir completamente una sociedad moderadamente acomodada; 

 
268 El Informe de la Tercera Sesión Plenaria del 18º Comité Central del PCCh, consultado 11 de enero, 

2022: https://news.12371.cn/2013/11/13/ARTI1384290823679595.shtml 
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profundizar la Reforma; gobernar el país de acuerdo con la ley; gobernar el partido 

estrictamente. De hecho, aunque las Reformas de los presidentes antecedentes se han 

referido al sistema político y al sistema económico. Xi también dirige la Reforma junto 

a otro aspecto olvidado en el pasado como el ecológico. Basado en las cuatro 

modernizaciones (de Deng) agrícola, industrial, de la ciencia y la tecnología, de la 

defensa nacional, Xi desea potenciar también la modernización y la capacidad de 

gobernanza estatal. 

En 2014, Xi ha descrito tres características de la economía mundial en la Cumbre 

de Líderes Empresariales de APEC. Consideró que la economía mundial ha pasado de 

un crecimiento de alta velocidad a un crecimiento de velocidad media-alta; la estructura 

económica ha sido continuamente optimizada y actualizada; el motor económico se ha 

convertido en la innovación. Por tanto, China debería cambiar el modo de desarrollo, 

en concreto, optimizar la estructura económica y transformar el impulso del 

crecimiento. 269  Para la economía china, esto significa transformar el modo de 

desarrollo, optimizar la estructura económica y transformar el impulso de crecimiento 

– el Supply-side Structural Reform propuesto por Xi.  

2.5.1 La Reforma política: la capacidad de gobernanza estatal 

El objetivo estatal de la modernización del sistema de gobierno nacional y la 

capacidad de gobierno ha sido declarado en la Cuarta Sesión Plenaria del 19º Comité 

Central del PCCh (2019). En la era de la prevención y el control de la pandemia 

(COVID-19), la capacidad de gobernanza estatal se ha vuelto como un tema más 

prominente. La pandemia ha supuesto una prueba de la capacidad de gobernanza 

nacional en la prevención y el control de la pandemia para cada Estado, independiente 

del sistema, las creencias o el nivel de desarrollo económico. Además, en el período de 

normalización de la prevención y el control de pandemia, el unilateralismo (la retirada 

 
269 El discurso de Xi Jinping en la ceremonia de apertura de la Cumbre de Líderes Empresariales de 

APEC, consultado 11 de enero, 2022: http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2018-

12/12/c_1123839510.htm 
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de TPP por Trump), el nacionalismo (la guerra de Rusia) y el populismo, como la 

desglobalización, los conflictos comerciales o el bloqueo tecnológico han provocado 

que los valores globales (multilateralismo y cooperación) se subviertan y se erosionen, 

intensificando la competencia entre las principales potencias. Por tanto, el PCCh 

necesita reconsiderar la importancia de la capacidad de gobernanza estatal. 

Según Li Shuijin, la capacidad de gobernabilidad nacional refleja la 

competitividad nacional. 270  China, sigue siendo un Estado en camino del ascenso 

(Estados emergentes). Hay una gran diferencia entre el estado de una potencia 

emergente y el estado de una potencia consolidada en términos de capacidad de 

gobierno del Estado. Para una potencia consolidada, la capacidad de gobierno nacional 

se centra en la preservación del estado, los recursos, el poder, las relaciones, los valores 

ya existentes. Sobre todo, de la defensa de los recursos y tecnologías centrales en áreas 

clave, a fin de captar firmemente las ventajas centrales en el campo competitivo. Para 

una potencia emergente, la capacidad de gobierno nacional se enfrenta a múltiples 

tareas que incluyen tanto las tareas iguales que las anteriores como las tareas de romper 

el bloqueo nacional y mantener la innovación y el ascenso continuo. De hecho, el 

gobierno chino necesita mantener el ritmo de crecimiento económico y al mismo 

tiempo defender la estabilidad política doméstica de las amenazas exteriores 

A continuación, la capacidad de gobernanza estatal de Xi destaca dos aspectos 

concretos. El primer aspecto es la capacidad de defender la soberanía y la seguridad 

nacional debido a la influencia de los separatistas interiores y las amenazas exteriores. 

Por tanto, el gobierno central de China ha dispuesto la Comisión de Seguridad Nacional 

en 2013 para responsabilizar los riesgos que afectan a la estabilidad estatal.271  

 
270 李水金. (2021).中国语境下国家治理能力的概念再审视:基于国家竞争力的视角[J].中国治理评

论, 2021(02):21-39. Li, Sh. (2021). Reexaminación del concepto de capacidad de gobernanza nacional 

en el contexto chino: basado en la perspectiva de la competitividad nacional, Opinión de Administración 

China, 2021(02):21-39. 
271 Esteban, M. (2017). La política exterior de Xi Jinping tras el 19º Congreso: China quiere un papel 

central en la escena global. ARI 80/2017, Real Instituto Elcano, 1-8. 
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En el interior, China se enfrenta a un esquema de divisiones muy complejo. Debido 

a la gran extensión de territorio geográfico y a la complejidad de las diferentes etnias 

menores en China, queda pendiente de solución los conflictos regionales. Al hilo de la 

intervención desde el exterior, los conflictos internos se convierten en asuntos 

intergubernamentales, así como internacionales, ofreciendo puntos débiles que pueden 

ser aprovechados por otros países a la hora de tratar las relaciones internacionales. 

Quedan aún las disputas sobre la soberanía marítima en Asía Pacífico entre China y los 

Estados vecinos, además de la soberanía sobre varias islas en la zona. Con respecto a 

Xinjiang y al Tíbet, los separatistas aprovechan el asunto de la diferenciación étnica 

para justificar sus comportamientos. En cuanto a Taiwán y a Hong Kong, los 

separatistas aprovechan las diferencias en los sistemas políticos para atraer los intereses 

internacionales a su favor. 

En el exterior, aparte de la pandemia, debido a la influencia bilateral 

sinoestadounidense, las disputas respecto de las islas en el Mar del sur de China están 

aún pendientes de resolver. En 2014, Filipinas, por ejemplo, presentó una demanda 

sobre la propiedad del Mar del sur de China en el Tribunal de Arbitraje de Naciones 

Unidas. En ese mismo año ocurrió el conflicto sino-vietnamita en ese mismo mar 

debido a la disputa de la frontera marítima. Unos hechos que, el complejo esquema de 

relaciones sinoestadounidenses puede agravar la estabilidad regional, sobre todo, en ese 

Mar del sur de China.  

La tensa relación sino-filipina fue la que provocó la militarización del Mar del sur 

de China. Estados Unidos comenzó a fortalecer sus alianzas estratégicas en Asia-

Pacífico (véase los acuerdos con el Reino Unido y Australia en su alianza AUKUS, por 

ejemplo)272, así como otras alianzas en la zona Indo-Pacífico, aumentando el despliegue 

militar naval en esas zonas. Adicionalmente la guardia costera de Estados Unidos sigue 

siendo muy activa para hacer cumplir la legislación marítima con ejercicios navales en 

 
272  Mendoza, M. N. (2021). AUKUS y los vaivenes entre China y Estados Unidos. Análisis de 

Coyuntura. 
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todo el arco del Índico y el Pacífico. El asunto de la legislación de las aguas encierra 

igualmente consideraciones ideológicas que, de nuevo, suelen ponerse de excusa por 

Estados Unidos. Sin embargo, después del accidente del submarino USS Connecticut, 

que chocó con un arrecife no identificado en las cartas marinas en 2021, el Gobierno 

chino consideró que se trataba de una acción militar por parte de Estados Unidos.  

Además, la intervención estadounidense en los asuntos regionales de Asia-

Pacífico se lleva a cabo también en base a ciertas acciones de Japón dentro de la alianza 

militar que mantiene con Estados Unidos. Una alianza que se extiende a la defensa de 

Vietnam y Filipinas. Con la intervención en los asuntos del Mar del sur de China, 

Estados Unidos pone encima de la mesa sus intereses en la región.273 En primer lugar, 

el interés económico vinculado con la protección del derecho a la libertad de 

navegación en esta zona. En segundo lugar, la red de seguridad que se crea entre unos 

países y Estados Unidos manteniendo una red de intereses contrapuestos a China en el 

Sudeste Asiático. Y, en tercer lugar, la rotura del equilibrio regional que debiera regir 

entre todos los Estados de la zona que, deberían regirse por un criterio de no agresión. 

Hay que recordar que Estados Unidos estableció el South China Sea and East China 

Sea Sanctions Act (2019 y 2021), que permite sanciones a entidades privadas u oficiales 

a quienes apoyen el “island-building activities”274. Para Estados Unidos dicho Acta 

actúa como un esquema legislativo de orden regional (en este caso, se tiene en cuenta 

la legislación internacional y la decisión de los tribunales internacionales competentes). 

El segundo aspecto es que el gobierno chino dispone de la capacidad de 

investigación y desarrollo debido a la guerra comercial contra EE. UU. La Guerra 

comenzó con especial intensidad en 2018, con especial énfasis en el campo tecnológico 

y los aranceles que la Administración Trump decidió imponer a este tipo de productos 

de origen chino. El nuevo Gobierno de Joe Biden ha hecho hincapié en proteger la 

 
273 O'Rourke, R. (2020). US-China strategic competition in South and East China Seas: Background and 

issues for Congress (Vol. 42784). Washington, DC: Congressional Research Service. 
274 S. 1657, South China Sea and East China Sea Sanctions Act of 2021, consultado 11 de enero, 2022: 

https://www.cbo.gov/publication/57715 

https://www.cbo.gov/publication/57715
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seguridad de las áreas tecnológicas de Estados Unidos que están en competencia con 

China, muy particularmente las relacionadas con la Inteligencia Artificial, los 

semiconductores, la biotecnología y la computación cuántica. En el Interim National 

Security Strategic Guidance, la Administración Biden busca mantener el dominio y la 

ventaja absoluta de Estados Unidos en dichos campos.  

En realidad, se trata de un contexto geoeconómico que, aparte de la economía y la 

tecnología, entra de lleno en la estipulación de normativas y regulaciones, así como de 

sistemas universales, donde se abren enormes disputas por la formulación de estándares 

y reglas internacionales referentes a la tecnología digital, en especial lo que afecta al 

comercio electrónico en el marco del sistema de comercio multilateral de la OMC. Hay 

que entender que China y Estados Unidos pertenecen a dos campos diferentes 

(economías desarrolladas y economías en desarrollo) y poseen distintas posiciones e 

intereses en la negociación de las reglas de comercio electrónico de la OMC. Las ideas 

establecidas por Estados Unidos como flujo libre de datos transfronterizos o 

localización no obligatoria de instalaciones informáticas acaban siendo estándares más 

estrictos que cierran la entrada de otros países. Sin embargo, China insiste en establecer 

estándares universales como medidas que faciliten el desarrollo del comercio 

electrónico275 sin cortapisas. 

Según el análisis de Zhou Nianli, imponer obligaciones o buscar mecanismos de 

aislamiento son los medios que impulsa Estados Unidos para dominar la regulación de 

las normas universales en contra de China. En 2019, Estados Unidos celebró la 

Conferencia de Seguridad 5G con otros 30 Estados excluyendo a China, lo que resultó 

en el denominado Prague Proposals, que rechaza la participación de proveedores 

tecnológicos de 5G de aquellos países que no habían firmado acuerdos de 

ciberseguridad y protección de datos, donde, obviamente, no estaban empresas chinas. 

 

275  周念利 ,吴希贤 .中美数字技术权力竞争：理论逻辑与典型事实[J].当代亚太 ,2021(06):78-

101+167-168. Zhou, N., Wu, X., (2021). Competencia de Poder de Tecnología Digital entre China y EE. 

UU: Lógica Teórica y Hechos Típicos. Asia – Pacífica Contemporánea, 2021(06):78-101+167-168. 
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Además, el Center for a New American Security (CNAS) estableció el CNAS 

Technology Alliance Project proponiendo una alianza en política tecnológica con 

Japón, Australia, Canadá y otros países aliados para mantener la ventaja competitiva de 

Estados Unidos sobre China en Inteligencia Artificial y otros campos tecnológicos276. 

Como el presidente Biden declara: “the most effective way to meet that challenge is to 

build a united front of US allies and partners to confront China's abusive behaviors 

and human rights violations, even as we seek to cooperate with Beijing on issues where 

our interests converge, such as climate change, nonproliferation, and global health 

security”277. 

El gobierno chino ha ido aumentando progresivamente la inversión nacional en 

Investigación y Desarrollo (I+D) desde 2000 (con una tasa de crecimiento anual 

promedio del 20%). Mientras tanto, ha tomado la estrategia de Hecho en China 2025 

(中国制造), destacado el campo de la Inteligencia Artificial (AI) y de las tecnologías 

5G, particularmente en este último caso cuando el nivel de desarrollo de la tecnología 

5G, según la Information Technology and Innovation Foundation, se mantiene justo 

detrás de la tecnología estadounidense. 

Igual que hace hincapié en las capacidades, la modernización también consiste en 

el valor uniforme en la sociedad. En lugar de la ideología socialista en la época de Mao, 

Xi hace hincapié en el consenso del valor de la nación china. La función de la cultura 

tradicional y de las virtudes tradicionales de la nación china pueden desempeñar un 

papel relevante al insistir en los valores existentes de la sociedad china. La 

modernización del gobierno nacional de China otorga gran importancia a la 

construcción del sistema de valores fundamentales socialistas y la construcción de 

valores fundamentales socialistas (社会主义核心价值观).  

 
276 Ídem.  
277 Biden, J. R. Why America must lead again: Rescuing U.S. foreign policy after Trump. Foreign Affairs, 

99, 64-68,70-76. 2020, Mar. consultado en 01 de marzo, 2022: 

https://login.bucm.idm.oclc.org/login?url=https://www.proquest.com/magazines/why-america-must-

lead-again-rescuing-u-s-foreign/docview/2357406790/se-2?accountid=14514 
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En 2018, los valores socialistas fundamentales se inscribieron oficialmente en la 

Constitución de China. Asimismo, el Comité Central del PCCh emitió el Plan de 

Enmienda Legislativa para la Integración de los Valores Fundamentales Socialistas en 

la Construcción del Estado de Derecho (《社会主义核心价值观融入法制建设立法

修法规划》, 2018) para promover la plena integración de los valores fundamentales 

socialistas en el sistema legal socialista con características chinas.278 En este sentido, 

Xi intenta construir una nación china del Gran Frente Unido (大统战), dado que el 

PCCh entiende que el poder de la población es la clave de la estabilidad tanto del partido 

como a nivel estatal.  

El estado-nación moderno se caracteriza por la identidad nacional como 

fundamento de la comunidad política, y la estructura estatal como representante de la 

voluntad de la comunidad, formando así una voluntad nacional unificada y una fuerte 

cohesión.279 Por tanto, la construcción de la comunidad de la nación china es la tarea 

predominante de modernizar el sistema de gobierno nacional y la capacidad de gobierno 

de China. En el informe del 19º Congreso Nacional, Xi ha hablado de comunidad en 

cuento describe su ambición de nación china (中华民族), destino humano (人类命运) 

y hombre y naturaleza (人与自然), lo que se convierte en la idea de comunidad de la 

nación china (中华民族共同体). 

2.5.2 La Reforma económica: Supply-side Structural Reform (供给侧改革) 

Desde la Reforma y la apertura, la población ha sido una importante fuerza 

impulsora del rápido y sostenido crecimiento económico de China. Las empresas 

manufactureras internacionales se están deslocalizando a China debido a los bajos 

 
278  孔新峰. (2019). 习近平关于推进国家治理体系和治理能力现代化重要论述的历史逻辑与科学

内涵[J].当代世界社会主义问题,2019(01):12-21.DOI: 10.16012/j.cnki.88375471.2019.01.002. Kong, 

X. (2019). La lógica histórica y la connotación científica de la importante exposición de Xi Jinping sobre 

la promoción de la modernización del sistema de gobierno nacional y la capacidad de gobierno. Asunto 

Socialista en el Mundo Contemporáneo, 2019(01): 12-21.DOI:10.16012/j.cnki.88375471.2019.01.002. 

279 Held, D. (1997). La democracia y el orden global: del Estado moderno al gobierno cosmopolita (pp. 

42-44). Barcelona: Paidós. Pág. 154 
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costos de producción y bajos salarios de la mano de obra doméstica. Pero esta ventaja 

comparativa se ha ido atenuando constantemente con el cambio de la estructura 

poblacional. Las estadísticas muestran que, en 2012, la población en edad de trabajar 

de 15 a 59 años era de 937,27 millones, una disminución de 3,45 millones desde finales 

del año anterior. Al mismo tiempo, la proporción de la población anciana siguió 

aumentando, con 193,9 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 

14,3% de la población total, un aumento de 0,59 puntos porcentuales respecto al cierre 

del año anterior. En 2013, el número de trabajadores de entre 16 y 59 años se redujo en 

2,44 millones.280  

El cambio de la estructura de población ha traído tres consecuencias para China: 

primero, los costos laborales aumentarán y la ventaja comparativa de los costos 

laborales se debilitará gradualmente. En segundo lugar, debido al aumento del 

envejecimiento de la población y al aumento de la tasa de dependencia de la población, 

la tasa de ahorro disminuirá, elevando el coste del capital; La tercera es la reducción de 

la fuerza laboral total, lo que resultará en una escasez de mano de obra, sobre todo, la 

formado por las labores rurales. Estas tres consecuencias conducen directamente a la 

reducción de la tasa de crecimiento económico potencial de China.  

Además, las restricciones a la oferta de recursos se han intensificado cada vez más. 

En las últimas tres décadas (desde 1978), el modelo de crecimiento económico chino, 

que depende en exceso de la inversión y la demanda externa, ha hecho aumentar sus 

consumos energéticos y de recursos naturales. Según las estadísticas, la intensidad de 

consumo promedio de cinco recursos principales de China, que incluyen agua dulce, 

energía primaria, acero, cemento y metales no ferrosos de uso común, es 

aproximadamente un 90% más alta que el promedio mundial, lo que convierte a China 

en uno de los países con el mayor PIB de consumo de energía en el mundo. La 

dependencia externa del petróleo, el mineral de hierro, el concentrado de cobre, la 

 
280 Los estadísticos vienen de National Bureau of Statistics of China, consultado 11 de enero, 2022: 

https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 
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bauxita y otros recursos minerales importantes supera el 50%.281  

Se puede decir que el aumento marginal en la oferta de factores no ha podido 

respaldar el camino tradicional de desarrollo económico de alta velocidad, lo que ha 

llevado a la economía china a retroceder gradualmente a un nuevo rango de crecimiento 

estable. De hecho, el crecimiento débil de la economía china ha supuesto un toque de 

advertencia hacia el gobierno chino, respecto a la trampa de ingresos medios. En 2014, 

el PIB per cápita superó los 7.000 $ y alcanzó los 7.800 $ en 2015. Según Banco 

Mundial, China ha entrado en el ranking de países de renta media-alta y avanza 

significativamente.282  

Por ejemplo, Malasia ocupó el puesto 84 en el mundo en términos de ingresos per 

cápita en 1980 y todavía ocupaba el puesto 89 en 2009, con pocos cambios en los 

últimos 20 años. Cuando los países en desarrollo se deshacen de la pobreza, a menudo 

buscan un rápido crecimiento económico y tienden a ignorar el progreso tecnológico y 

la optimización estructural. Incluso el desequilibrio entre la economía y la sociedad, las 

áreas urbanas y rurales, el crecimiento económico y los recursos y el medio ambiente, 

y la distribución injusta, lo que resulta en la crisis social, el crecimiento económico 

negativo, el aumento del desempleo o la brecha de ingresos. Cuando los cambios 

institucionales y las transformaciones políticas con el fin de formar nuevos motores de 

crecimiento económico no pueden llevarse a cabo de manera rápida y efectiva, puede 

ocurrir un estancamiento del crecimiento, lo que genera múltiples problemas 

económicos y sociales. 

De hecho, el gobierno de Xi propuso el Supply-side Structural Reform (供给侧改

革 ) para evitar la trampa de medio ingreso. Según Xi, los tres fundamentos del 

crecimiento económico chino son la inversión, el comercio exterior y el consumo 

doméstico. Para realizar dicha Reforma, el gobierno debe comenzar desde el aspecto 

 
281 Consúltese Supply-side Structural Reform (中国供给侧改革) en people.cn, consultado 11 de enero, 

2022: http://theory.people.com.cn/n1/2016/0216/c402459-28127989.html 
282  Banco Mundial, consultado 11 de enero, 2022: https://datos.bancomundial.org/nivel-de-

ingresos/ingreso-mediano-alto 
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de la producción, centrándose en promover la resolución efectiva del exceso de 

capacidad, dirigir la optimización y reorganización industrial, reducir los costos 

empresariales, desarrollar industrias estratégicas emergentes e industrias de servicios 

modernas, aumentar la oferta de bienes y servicios públicos, y mejora de la estructura 

de la oferta Adaptabilidad y flexibilidad a las necesidades cambiantes.283 En resumen, 

es reducir la capacidad de producción, reducir el inventario, el desapalancamiento, 

reducir los costos y compensar las deficiencias. 

En concreto, los sectores de la capacidad repetitiva e ineficiente, por ejemplo, el 

acero bruto, el cemento, la maquinaria, el vidrio plano tienen un exceso de capacidad 

de producción en el extremo inferior, que debe ser fuertemente comprimido y eliminar 

despiadadamente el exceso y la capacidad de producción obsoleta.284 Para sustituir a 

estos sectores de producción de sobrecapacidad, el gobierno ha planteado una nueva 

plataforma de producción para supply-chain. La Comisión Nacional de Desarrollo y 

Reforma (中国发展改革委员会 ) ha detallado los nuevos sectores en 2020:  

Infraestructura de 5G, ferrocarril urbano de alta velocidad y tránsito ferroviario urbano, 

baterías para vehículos de nueva energía, centro de big-data, inteligencia artificial (AI), 

internet industrial.285  

Para empujar el avance de todos los sectores a una velocidad adecuada, por un 

lado, el gobierno ha fijado la conservación de la energía y la protección del medio 

ambiente como indicadores importantes de los costos de producción.286 En septiembre 

de 2020 Xi anunció los objetivos de China en el debate general de la 75ª Asamblea 

General de las Naciones Unidas: se esforzará por alcanzar el pico de emisiones de 

dióxido de carbono para 2030 y se luchará por convertirse en carbono neutral para 

 
283  El Informe de Trabajo del Gobierno 2019, consultado en 11 de enero, 2022: 

http://www.xinhuanet.com/politics/2016-06/01/c_1118966953.htm 
284 Boulter, J. (2018). China's Supply-side Structural Reform. Reserve Bank of Australia Bulletin. 
285 La Conferencia de Prensa 2020 presentada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, 

consultado 11 de enero, 2022: 

 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664478427061201548&wfr=spider&for=pc 
286  Zhang, Y. (2010). Supply-side structural effect on carbon emissions in China. Energy 

Economics, 32(1), 186-193. 
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2060.287  En diciembre, anunció un nuevo objetivo más ambicioso en la Cumbre de 

Ambición Climática: para 2030, las emisiones de dióxido de carbono de China por 

unidad de PIB se reducirán en más del 65 % en comparación con 2005. Para ello, y 

entre otras medidas, potenciaría el volumen forestal y aumentaría la capacidad instalada 

total de energía eólica y solar.288 

Por otro lado, el gobierno aprovecha la plataforma de comercio electrónico de 

China para romper los obstáculos que entorpecen la circulación de las mercancías. 

China disfruta el comercio electrónico más desarrollada del mundo y el sistema de pago 

electrónico de China también es el más avanzado del mundo.289 Estas plataformas han 

mejorado considerablemente la eficiencia de la circulación de mercancías. Por tanto, 

esta plataforma puede ser utilizado para cumplir la Reforma de supply-chain basado en 

el objetivo de carbono neutral. 

2.5.3 la apertura amplia: zona de libre comercio (ZLC) 

Igual que el establecimiento de la zona económica especial de Shenzhen (深圳经

济特区), el gobierno central de China ha dispuesto de la zona de libre comercio (自贸

区) en la provincia de Hainan (2018). Hainan se encuentra en la costa del Mar de China 

Meridional, custodiando el enlace clave que conecta el Océano Pacífico y el Océano 

Índico. Tiene la misión particular para China de atravesar el Mar Meridional. Está 

geográficamente cerca de muchos países emergentes del sudeste asiático (Filipinas, 

Vietnam, Malasia). También es un punto de apoyo estratégico importante para la 

construcción de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI de China. De hecho, Beijing 

ha aprovechado al máximo las ventajas de su ubicación única para disponer de Hainan 

 
287 习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话. Palabras de Xi Jinping en el debate general 

de la 75.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, consultado 20 de enero, 2022: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678546728556033497&wfr=spider&for=pc 
288 以前所未有的雄心和行动, 共同构建人与自然生命共同体. Construir una comunidad de vida entre 

el hombre y la naturaleza con ambición y acción sin precedentes, consultado 20 de enero, 2022: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1697848879293762349&wfr=spider&for=pc 
289 Fernández-Portillo, A., Sánchez-Escobedo, M. C., Jiménez-Naranjo, H. V., & Hernández-Mogollón, 

R. (2015). La importancia de la Innovación en el Comercio Electrónico. Universia Business Review, (47), 

106-125. 
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como la importante puerta de entrada de China a los Océanos Pacífico e Índico. 

Desde la perspectiva asiática-pacífica, a través de las negociaciones sobre la 

Asociación Económica Integral Regional (RCEP) se ha logrado los mecanismos de 

cooperación regional. Por tanto, la relación económica y comercial entre China y la 

ASEAN se ha vuelto cada vez más estrecha. Hasta ahora, la inversión bidireccional 

acumulada total ha superado los 200 mil millones de dólares estadounidenses. China ha 

sido el mayor socio comercial de la ASEAN durante nueve años consecutivos, y la 

ASEAN ha sido el tercer mayor socio comercial de China durante siete años 

consecutivos.290  

En el proceso de construcción de una zona de libre comercio y un puerto de libre 

comercio, Hainan ha seguido construyendo y estableciendo plataformas de intercambio 

de divisas sobre la base de hacer un uso completo de las plataformas de intercambio 

internacional como el Foro de Boao para Asia al promover e implementar la 

Cooperación Económica Pan-Mar de China Meridional (泛南海经济合作), a fin de 

satisfacer las necesidades regionales. Los países a lo largo de la Ruta de la Seda 

Marítima, especialmente los países del Sudeste Asiático llevan a cabo una cooperación 

pragmática y eficiente en turismo, protección ambiental, pesca marina, agricultura 

tropical, intercambios culturales, innovación y emprendimiento y otros campos.291 

Las políticas consisten en tres aspectos. En primer lugar, a través del apoyo 

financiero, el gobierno local amplia la escala de producción y mejorar la calidad del 

suministro. Por ejemplo, la industria del turismo en Hainan tiende a construir un centro 

de consumo turístico internacional, tanto de industrias de alta tecnología como big data 

e inteligencia artificial, como de industrias emergentes como biología marina, energías 

 
290 吴士存,蔡振伟.海南自贸区建设的时代背景、深远意义与推进路径[J].南海学刊,2018,4(03):46-

53. Wu, Sh., Cai, Zh. (2018). Los antecedentes de la era, el significado de gran alcance y el camino de 

promoción de la construcción de la Zona de Libre Comercio de Hainan, 2018,4(03):46-53. 
291 金凤君, 姚作林. (2019). 泛南海经济圈构建的前景与基本框架. 2019 年中国地理学会经济地理
专业委员会学术年会摘要集. Fengjun, J., Zuolin, Y., (2019). Perspectivas y marco básico para la 

construcción del Círculo Económico Pan-Mar de China Meridional. Resúmenes de la Reunión Anual 

Académica de 2019 del Comité Profesional de Geografía Económica de la Sociedad Geográfica China. 
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renovables marinas e I+D y fabricación de equipos marinos. En segundo lugar, la zona 

ofrece una plataforma para desarrollar la industria de servicios moderna (por ejemplo, 

los servicios financieros, el comercio electrónico transfronterizo, los servicios de envío) 

basada en el comercio electrónico con el fin de ampliar la Apertura al mundo exterior. 

Por último, funcionando como un puente para China y el Mar de Sur China, la provincia 

orienta la planificación de un gran centro de datos, un centro de I + D de alta tecnología, 

una plataforma de comercio de energía, una bolsa de productos básicos, etc. para 

establecerse en Hainan, a fin de atraer logística, capital. La aglomeración de elementos 

como El flujo, el flujo de información y el flujo de tecnología brindan un fuerte apoyo 

para el desarrollo de nuevas industrias en Hainan. 

En realidad, el establecimiento de la zona de libre comercio facilita la Reforma 

financiera de China, sobre todo, la Reforma respecto a la moneda de China (RMB).292 

Se aprobó que el RMB se convirtiera en la principal moneda de reserva internacional y 

se incluyó en los DEG (Derechos Especiales de Giro) en 2015, lo que promovió una 

mayor integración del mercado financiero de China en el mercado internacional y 

exploró negocios emergentes como el cruce -financiamiento fronterizo, banca de 

inversión innovadora y comercio de derivados financieros globales, para abrir nuevos 

puntos de crecimiento del mercado.  

Por tanto, el gobierno chino intenta establecer una plataforma internacional de 

comercio de activos financieros. Basado en esta plataforma, China puede desarrollar 

productos financieros como certificados de depósito (CDR), bonos en dólares asiáticos 

y bonos internacionales en RMB para satisfacer las necesidades de los inversores dentro 

y fuera de la zona de libre comercio.293 Con la ayuda de la zona de libre comercio, las 

plataformas comerciales pueden realizar innovaciones audaces en términos de alcance 

 
292 周汉民. (2015). 我国四大自贸区的共性分析, 战略定位和政策建议. 国际商务研究, 36(4), 36-46. 

Zhou, H. (2015). Análisis general, posicionamiento estratégico y recomendaciones de política de las 

cuatro principales zonas francas de nuestro país. Estudios de Negocios Internacionales, 36(4), 36-46. 

Zhou, H. 
293 吴世亮. (2007). 关于在中国发展 CDR 的可行性探索. 首都经济贸易大学学报, 9(5), 5-10. Wu, 

Sh. (2007). Exploración sobre la viabilidad de desarrollar CDR en China. Journal of Capital University 

of Economics and Business, 9(5), 5-10. 
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de los inversores, flujo de capital, métodos de innovación de productos y modelos 

regulatorios con referencia a prácticas comunes en mercados internacionales maduros, 

y expandir la apertura de capital. mercados, promover el uso transfronterizo de RMB y 

explorar innovaciones en los modelos de gestión, y así sucesivamente para desempeñar 

su papel único. 

2.6 Las características de la Reforma y Apertura en China 

2.6.1 Vectores ideológicos antes de la Reforma económica  

Analizando la experiencia de la Reforma en China se percibe que el factor 

ideológico ocupa un papel primordial en todo el proceso de la Reforma. Al establecer 

el gobierno del PCCH, la ideología socialista abarca la atención del Estado y la 

mentalidad dominante es la de separar de forma clara el capitalismo del socialismo. No 

obstante, la Reforma liderada por Deng empieza por liberar la mentalidad popular 

capitalista a través de la educación del nuevo socialismo chino. Hay que destacar que 

sin la liberación de la mentalidad de la población no se habría llegado a la 

diversificación de los medios durante la Reforma.  

El primer intento de liberación de la mentalidad se dio en 1977 bajo el lema de la 

vista realista y práctica, dado que tras el mandato de Mao quedó vigente el pensamiento 

equivocado de “cualquier decisión tomada por Mao, tiene que ser defendida sin dudar; 

cualquier instrucción emitida por Mao, tiene que ser seguida sin dudar” (两个凡是).  

Desde entonces, se abrió la discusión sobre cuál de los dos caminos seguir para 

gobernar un Estado socialista. Por un lado, se podía recoger la experiencia de la Unión 

Soviética dejando de lado su realidad posterior y actual, en relación con la propia 

capacidad china. Por otro lado, podía basarse en la idea de “la práctica es el único 

criterio para comprobar que algo funcione de verdad”.294 Es decir, no vale únicamente 

 
294 实践是检验真理的唯一标准. La práctica es el único criterio para probar la verdad. Consultado 15 

de enero, 2022: 
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con la teoría o ideología previas, pues entran en juego más factores como la realidad 

del momento en que pretende aplicarse, lo que determinaría una reestructuración de las 

ideas.  

El segundo intento ocurrió ya empezado el proceso de Reforma económica ya que 

se aplicó directamente al sistema de economía de mercado socialista bajo el control del 

Estado. Se realizó paralelamente a la discusión motivada por la dicotomía planteada 

entre la economía planificada y la economía de mercado, pues al tiempo que existía el 

control estatal, se introdujo el mercado en China. En esta cuestión se entendía que, si el 

socialismo elegía la economía planificada siguiendo el modelo de la Unión Soviética y 

el capitalismo la economía libre de mercado como la mayoría de los Estados 

occidentales, la Reforma de China o el sistema político de China, que permití ambos, 

¿pertenecía al socialismo o al capitalismo? Deng afirmó claramente en su gira por el 

Sur en 1992 que “la cantidad de factores planificados o factores de mercado no 

representaba la diferencia sustancial entre el capitalismo y el socialismo, al igual que 

la economía planificada no equivalía al socialismo ya que en el Estado capitalista 

también existía el medio planificado; al igual que la economía de mercado no equivalía 

al capitalismo dado que en el estado socialista existía también el mercado…”295 Las 

palabras de Deng rechazaban la idea de “oponer el mercado al sistema planificado” y 

esto sirvió como base para continuar la Reforma en China. 

Por consiguiente, la liberación ideológica se vincula con la situación y realidad 

que rodea a los individuos y con la existencia objetiva, la cual hace referencia a los 

elementos del mundo que no afectan en el cambio de nuestro pensamiento o mentalidad, 

según indica la teoría marxista. Así, la Reforma expuso la realidad del Estado, en la que 

Deng distinguió un conflicto entre el subdesarrollo del Estado y el aumento de las 

necesidades de la población. Revisando el proceso entero de la Reforma empezada en 

 

http://www.chinadaily.com.cn/dfpd/jiandang90nian/2011-04/20/content_12364302.htm 

295 Texto traducido por la autora propia, el original en chino consúltese en el libro de Selected Work of 

Deng, Volumen III. Pág. 370. Consultado 13 de enero, 2022: 

http://marxistphilosophy.org/Deng/Dengxiaowen3.pdf 

http://marxistphilosophy.org/Deng/Dengxiaowen3.pdf
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1978 hasta hoy se aprecia un cambio en la dirección de los esfuerzos, iniciada en el 

sector económico, haciendo énfasis en diferentes áreas en cada etapa a medida que va 

cambiando la realidad como consecuencia del desarrollo nacional y de la situación 

internacional. 

Si se compara el cambio en la Reforma con un proceso físico, se entiende que 

todas las sustancias están en una posición dinámica y no permanente, al igual que 

sucede con nuestro conocimiento y mentalidad. Por ejemplo, el principio básico de la 

Reforma indica que la fuerza productiva coincide con la relación de producción, por 

lo que el factor de la fuerza productiva presenta diferentes características según el 

estado de desarrollo de la sociedad humana, desde el campo de la agricultura, la 

industria y el sector servicios, y de la ciencia tecnológica, más fuerte hoy por los 

avances tecnológicos. Del mismo modo, siempre se busca enriquecer y especializar los 

conocimientos en los campos correspondientes para poder ampliar mejor la fuerza 

productiva en la producción y así optimizarla.296   

2.6.2 La Reforma como motor del desarrollo del socialismo 

Una de las principales tareas de Karl Marx y Engels en su estudio sobre el 

capitalismo y la construcción del socialismo fue la de encontrar la esencia subyacente 

a la Historia y el desarrollo de la sociedad humana. En un artículo en contribución a la 

Crítica de la Economía Política Marx analiza: 

“A grandes rasgos puede calificarse a los modos de producción 

asiático, antiguo, feudal y burgués moderno de épocas progresistas 

de la formación económica de la sociedad. Las relaciones de 

producción burguesas son la última forma antagónica del proceso 

social de la producción, antagónica no en el sentido del antagonismo 

individual, sino en el de un antagonismo que surge de las condiciones 

 
296 胡福明. (1998). 历史的回忆── 记《 实践是检验真理的唯一标准》 的写作和修改过程. 党的文
献, (4), 37-43. Hu, F. (1998). Memorias históricas: el proceso de redacción y revisión de “La práctica es 

el único estándar para probar la verdad”. Literatura del PCCh, (4), 37-43. 



 169 

sociales de vida de los individuos, pero las fuerzas productivas que se 

desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean, al mismo 

tiempo, las condiciones materiales para resolver este antagonismo. 

Con esta formación social concluye, por consiguiente, la prehistoria 

de la sociedad humana…”297 

Es decir, la evolución de la historia humana diferencia entre los modos de 

producción asiático, antiguo, feudal y burgués. Sin embargo, Marx analiza también el 

factor que empuja la evolución social:  

“En un estudio determinado de su desarrollo, las fuerzas 

productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las 

relaciones de producción existentes o – lo cual sólo constituye una 

expresión jurídica de lo mismo – con las relaciones de producción 

dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. 

Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas 

productivas en ataduras de las mismas. Se inicia entonces una época 

de revolución social con la modificación del fundamento económico, 

todo ese edificio descomunal se trastoca con mayor o menor 

rapidez.”298  

En otras palabras, el desarrollo de la sociedad humana, como hemos analizado en 

el apartado anterior, está empujado por la fuerza productiva contra la relación de 

 
297 Consúltese la Contribución a la crítica de la Economía Política de Karl Marx: Marx, K., & Espinoza 

Pino, M. (2013). Contribución a la crítica de la economía política. Madrid: Biblioteca Nueva. (2013). 

Retrieved enero, 2020, pp. 6. También se puede consultar en: 

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/92_Marx_Contribuci%C3%B3n-a-la-

cr%C3%ADtica.pdf 

298 Consúltese la Contribución a la crítica de la Economía Política de Karl Marx: Marx, K., & Espinoza 

Pino, M. (2013). Contribución a la crítica de la economía política. Madrid: Biblioteca Nueva. (2013). 

Consultado 13 de enero, 2020, pág. 4-5:  

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/92_Marx_Contribuci%C3%B3n-a-la-

cr%C3%ADtica.pdf 

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/92_Marx_Contribuci%C3%B3n-a-la-cr%C3%ADtica.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/92_Marx_Contribuci%C3%B3n-a-la-cr%C3%ADtica.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/92_Marx_Contribuci%C3%B3n-a-la-cr%C3%ADtica.pdf
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/92_Marx_Contribuci%C3%B3n-a-la-cr%C3%ADtica.pdf
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producción, el fundamento económico contra el edificio descomunal. Se entiende que 

en el proceso de evolución de la sociedad humana cada etapa consta de una 

contradicción. Es un proceso cíclico que determina que una vez se resuelva la 

contradicción de una etapa determinada a través de una revolución violenta o pacífica 

Reforma, aparecerá una nueva contradicción y que implica el progreso hacia la sociedad 

de nivel más alto.  

Por su parte, Mao acoge la forma de analizar el desarrollo de la sociedad humana 

y la Historia a través de la contradicción de Karl Marx. En la opinión de Mao, el factor 

contradictorio existe en cualquier lugar y en cualquier momento. La contradicción 

básica en la sociedad socialista se basa en la fuerza productiva contra la relación de 

producción y el fundamento económico contra el edificio descomunal.  

Sin embargo, cabe diferenciar dos tipos de contradicción del socialismo: uno 

consiste en el enfrentamiento contra los enemigos, es decir, aquellos opuestos al 

socialismo y otro es el enfrentamiento dentro del mismo pueblo, como, por ejemplo, el 

enfrentamiento entre la clase obrera y campesina o entre el pueblo y el Gobierno.299 En 

consecuencia, los asuntos nacionales acaparan la atención del dirigente durante mucho 

tiempo, hasta el año 1978. 

Esta visión sirve para analizar el desarrollo de la sociedad humana. Con la 

perspectiva de Mao, nos queda clara la realidad de China en aquel momento, aunque la 

contradicción quedase sin solucionar hasta la llegada de Deng. Con él se fijó la Reforma 

como medio de resolver la contradicción en China. Deng consideraba que el socialismo 

no representaba la pobreza sino el camino a seguir para disminuir la explotación y la 

bipolaridad de la sociedad a través del desarrollo de la fuerza productiva con el fin de 

alcanzar la prosperidad común. Por tanto, la Reforma se centró en el desarrollo de la 

fuerza productiva adaptándola a la realidad interior y exterior y en el proceso se 

 
299 Consúltese la obra de Mao: Mao, Z. (1987). On contradiction. Chinese Studies in Philosophy, 19(2), 

20-82.  
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redujeron poco a poco los conflictos nacionales.  

2.6.3 La Reforma asociada con la apertura 

En el momento de inicio de la Reforma, China se enfrentaba a una situación de 

pobreza nacional y el desorden del sistema económico y político. Por lo tanto, el primer 

objetivo del gobierno fue tomar medidas para restaurar el trabajo nacional y la 

economía además de proteger los ingresos del pueblo. La Reforma se centró en el 

ámbito nacional. Cuando en 2001 China se incorporó en la OMC tuvo que hacer frente 

también al mundo internacional, lo que por otra parte supuso la oportunidad de llevar a 

cabo la apertura al mismo tiempo.  

Por un lado, el mundo tiene una innegable tendencia a la globalización. El 

desarrollo tecnológico del siglo XXI y la consecuente revolución tecnológica promueve 

la integración global de la economía. De ahí que los mercados de cada país estén 

conectados de forma profunda, lo que implica el progresivo aumento del comercio 

internacional y el refinamiento de la división internacional del trabajo.300  

La tecnología juega un papel fundamental en el ajuste estructural de los sectores 

nacionales. Del mismo modo, aparece la bipolarización de la riqueza nacional, en 

consecuencia, dependiendo de la cantidad de recursos que se tienen, puede aspirarse a 

cierto estatus, por lo que aquellos que obtengan recursos abundantes fortalecerán sus 

potencias, mientras que los que carezcan de los mismos, se empobrecerán. Respecto a 

esto, desde la globalización, se formaron principalmente tres regiones centradas en la 

integración económica: la de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la de la 

Unión Europea (UE) y la del Área de Libre Comercio de ASEAN con China en el 

Pacífico.  

Además de la globalización, el panorama político mundial se inclina hacia la 

 
300 Wang, H. (2019). China and globalization: 40 years of Reform and Opening-up and globalization 

4.0. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 17(3), 215-220. 
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multipolaridad. Entendemos como el núcleo polar, a la zona representada por los 

Estados o grupos con más potencia militar, económica o político en el panorama 

internacional. Durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se 

enfrentaron entre ellos, se consideraba que el panorama internacional estaba 

bipolarizado por la división de ambos bloques. Sin embargo, después de la disolución 

de la Unión Soviética, desapareció una de las principales potencias, dejando a Estados 

Unidos y al plano internacional con un carácter unipolar. No obstante, hoy en día nos 

enfrentamos a un escenario multipolar debido a los diversos y numerosos países 

incorporados a los asuntos internacionales a lo largo de las últimas décadas.301 

Respecto a la tercera ola de incorporación, como la define Alvin Toffler, la 

característica más importante es la tendencia a la informatización. La aplicación de esta 

tecnología tanto a nivel nacional como particular provocó el aumento de forma 

significativa de la eficacia y la eficiencia en la vida. 302  En el país, tanto la 

informatización como la focalización de la atención en las tecnologías, exigió, como ya 

hemos visto, que la Reforma se enfocase en áreas relacionadas con ambos aspectos, 

como la industria informática, energética o la de alta tecnología, entre otras. Así, al 

igual que la Unión Europea tiene su “estrategia 2020”, China tiene su plan de “made-

in-China 2050”. 

Tanto la Reforma como la Apertura son dos factores interactivos. La experiencia 

obtenida tras los cuarenta años desde el inicio de la Reforma, muestran que no solo ha 

cambiado la mentalidad tradicional del pueblo, sino que también ha beneficiado a la 

apertura, al influir tanto en el cambio del sistema económico como político. Sin el 

nuevo sistema ni gobierno, no se podría haber realizado la apertura asegurando un 

mínimo de estabilidad nacional. Del mismo modo, la urgencia de la Reforma interior 

provocó que la Apertura no llegase a ser un asunto primordial desde el principio. Aun 

así, desde la situación de pobreza popular en 1978, como consecuencia de la Reforma 

 
301 Wallerstein, I. (1993). The world-system after the cold war. Journal of Peace Research, 30(1), 1-6. 
302 Toffler, A. (1974). El "shock" del futuro ([7a. ed.], Ser. Tribuna). Plaza & Janés. Pág. 68. 
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en la agricultura y las empresas propias los pueblos rurales, hasta el ensayo de la 

apertura en el litoral en la denominada zona especial para promover el desarrollo 

económico, puede verse que ambas iniciativas han avanzado paralelamente y también 

se han influenciado mutuamente, pues podemos afirmar que la Apertura del mercado 

funcionó como medio para ajustar los recursos nacionales, lo que favoreció en la  
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CAPÍTULO 3 LAS POLÍTICAS EXTERIORES DE CHINA (1978 – 2022): DE 

KEEPING LOW PROFILE A STRIVING FOR ACHIEVEMENT 

3.1 Introducción 

Desde el comienzo de la nueva era, China ha sabido aprovechar las oportunidades 

de cada momento y también ha respondido favorablemente a los desafíos 

internacionales. Gracias a esto se ha convertido en la segunda economía más grande del 

mundo y su fuerza nacional integral, incluyendo su capacidad de defensa nacional y el 

soft power, también han aumentado rápidamente.303  

Del mismo modo, China ha participado indistintamente en los asuntos regionales 

e internacionales, desempeñando un papel cada vez más importante en el 

mantenimiento de la paz mundial, la promoción de la gobernanza mundial y la 

orientación de los cambios en el orden internacional. Desde su establecimiento, el 

Partido Comunista de China ha seguido una política de paz y amistad con países 

extranjeros. Después de la fundación de la Nueva China (1949), el Partido pasó a 

ocuparse del gobierno, lo que supuso el desarrollo de esta mentalidad en acciones 

prácticas y en establecimiento de una política exterior independiente y pacífica como 

la política exterior básica de la nueva China. El futuro desarrollo nacional y los 

intercambios internacionales sirvieron además para enriquecer la connotación de la 

política exterior pacífica. 

Desde el 18º Congreso Nacional del PCCh, el Comité Central del Partido, bajo el 

liderazgo de Xi Jinping, ha emprendido una serie de actividades diplomáticas. Ha 

demostrado al mundo mediante acciones concretas que, bajo la nueva situación de 

desarrollo, la base ideológica y los objetivos de la diplomacia no han cambiado. China 

continúa fortaleciendo la coordinación y la cooperación con otros países del mundo y 

se mantiene firme en reemplazar la confrontación con un diálogo de igual a igual. En 

esta línea, destina parte de sus recursos y esfuerzos a contribuciones para salvaguardar 

 
303  Hunter, A. (2009). Soft power: China on the global stage. Chinese Journal of International 

Politics, 2(3), 373-398. 
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la paz mundial y promover el bien común, para el desarrollo de la humanidad. Sin 

embargo, la diplomacia china llevada a cabo con otros países ha demostrado que es 

necesario hacer ajustes cuando debe enfrentarse a nuevas condiciones históricas y 

situaciones internacionales, por ejemplo, la transición de la estrategia de keeping low 

profile a la de striving for achievement, a la hora de mantener los objetivos y principios 

diplomáticos existentes.  

En relación a esto, Zhang Baijia (el investigador chino) indica que no importa en 

qué etapa se encuentre la diplomacia de China, incluso con el desarrollo y los cambios 

constantes del entorno interno y externo, la misión del PCCh y del pueblo chino siempre 

debe girar en torno a cuatros objetivos estatales: la modernización, la concepción del 

país como una gran potencia, la reunificación nacional y la transformación social 

mediante la Reforma y Apertura.304 Estos cuatro objetivos se propusieron al mismo 

tiempo y, si bien están conectados entre sí, han tenido distinto desarrollo e importancia 

según las diferentes etapas históricas. También determinan en gran medida los intereses 

nacionales básicos y constituyen los elementos base de la gran estrategia de China como 

Estado-nación, además de ser determinantes para el desarrollo interno del país y 

repercutir en el establecimiento de las relaciones exteriores. 

Si analizamos las políticas exteriores de China desde la perspectiva cronológica 

atendiendo también al interés nacional, la ideología y las características personales de 

cada uno de los líderes surgen tres variables importantes que afectan a la diplomacia 

del país. Se pueden a su vez dividir en tres etapas: la diplomacia llevada a cabo durante 

la consolidación del Estado, en la que la principal meta era mantener la estabilidad del 

nuevo poder estatal y la seguridad nacional, que abarca de 1949 a 1978; la diplomacia 

durante el fortalecimiento del Estado, cuyo objetivo principal era promover el 

desarrollo económico, de 1978 a 2012; la diplomacia actual en la construcción de China 

 
304  章百家.(2002).中共对外政策和新中国外交史研究的起步与发展,当代中国史研究,9(5), 88-

100. Zhang B. (2002). El comienzo y desarrollo de la investigación sobre la política exterior del Partido 

Comunista de China y la historia de la diplomacia de la Nueva China, Investigación de Historia China 

Contemporánea, 9(5), 88-100. 
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como un poder mundial, cuya tarea principal es el rejuvenecimiento de la nación china, 

la cual empezó a desarrollarse a partir del 18º Congreso Nacional en 2012. 

Si analizamos las políticas exteriores de China desde la base teórica de los 

principios, encontramos que existe una relación interactiva entre la sinización (中国化) 

del marxismo y la diplomacia china.305 Desde el siglo XX, el mundo ha mostrado una 

nueva tendencia de desarrollo. En consecuencia, uno de los principales dilemas de los 

Estados socialistas ha sido el de cómo reconocer correctamente y juzgar científicamente 

el nuevo desarrollo de la sociedad internacional y llevar a cabo la construcción y 

Reforma social en combinación con la práctica nacional. Con los continuos cambios en 

la estructura de poder y el orden internacional, el PCCh ha ido trabajando distintas 

estrategias para adaptar sus políticas como los Cinco Principios de la Coexistencia 

Pacífica (和平共处五项原则), las tres divisiones mundiales(三个世界), la paz y 

desarrollo( 和 平 与 发 展 ), la comunidad con un futuro compartido para la 

humanidad(人类命运共同体) y One Belt One Road (一带一路). 

En este capítulo, realizaremos un análisis de la transformación de las políticas 

exteriores de China utilizando la información expuesta en el capítulo dos, pues 

consideramos que hay una relación de dependencia directa con los factores internos 

debido a la Reforma y Apertura. Por tanto, elaboraremos nuestra investigación 

analizando diferentes etapas de las políticas exteriores y terminaremos con una 

conclusión. 

 

 

 
305  姜安.(2017).马克思的国际观及其当代价值，中国社会科学, (11), 4-26. Jiang, An. (2017). La 

visión internacional de Marx y su valor contemporáneo, Ciencias Sociales de China, (11), 4-26. 
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3.2 Entender las políticas exteriores de China: los contenidos y los factores de 

influencia 

3.2.1 Los contenidos de las políticas exteriores de China 

El concepto de diplomacia ya existía en la antigua China. El sistema de tributo 

(tribute system, 宗藩体制) era la base de la dinastía feudal bajo la idea de “all the lands 

in the world belong to the King”306, mientras que los demás Estados del mundo se 

consideraban como “four barbarians” (蛮夷). Esta era la concepción básica de las 

relaciones de la antigua China con el resto de los Estados. En los tiempos modernos, en 

cambio, China ha incorporado pasivamente varias reglas y conceptos occidentales, 

incluida la visión de la diplomacia moderna que se ocupa de los intercambios 

interestatales y de varios comportamientos de negociación. 

Como hemos señalado en el capítulo uno, Ernest Satow define la diplomacia como 

el uso del intelecto y los mecanismos para tratar las relaciones oficiales entre los 

gobiernos de los Estados independientes y, a veces, por extensión, entre Estados 

independientes y satélites; o, más simplemente, el uso de medios pacíficos para manejar 

los asuntos entre países. Según Satow, la diplomacia es una consecuencia de la 

civilización y la mejor manera de evitar que las relaciones internacionales sean 

controladas únicamente por la fuerza. La diplomacia se desarrolla alternativamente 

entre la política de poder y las costumbres civilizadas y por ello, el enfoque adoptado 

varía según las convenciones políticas de las diferentes épocas.307 Se suele utilizar hoy 

en día para referirse a las actividades de intercambios o negociaciones entre los distintos 

gobiernos, es decir, trata la relación mutua entre diferentes organismos que buscan su 

propio interés nacional mediante un método fluido, ingenioso y flexible. En el análisis 

 
306 Traducción de 普天之下莫非王土. 饶龙隼. (2002). “普天之下” 章句《 诗》 说遗义. 江西

师范大学学报: 哲学社会科学版,35(2), 36-40. Rao, L. (2002). Rao, F. (2002). El significado de bajo 

el cielo. Universidad Normal de Jiangxi: edición de ciencias sociales, 35(2), 36-40. 

307 Satow, E. (2011). A Guide to Diplomatic Practice (Cambridge Library Collection - British and Irish 

History, General). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511995194. Pág. 4. 
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del patrón seguido por las relaciones diplomáticas entre los diferentes países durante la 

época moderna, vemos que en gran parte se construye en los diversos conflictos y 

guerras que se han sucedido. En consecuencia, desarrollar la diplomacia desde 

estrategias inteligentes bien estudiadas para proteger al máximo los intereses del Estado 

a través del compromiso y la mutua acomodación.  

Si hacemos un repaso de las distintas interpretaciones de las políticas exteriores 

por parte de diferentes escuelas, recordaremos que: Hans J. Morgenthau, como el 

representante del realismo, señalaba que una de las mejores maneras de luchar con éxito 

por el equilibrio de poder y la estabilidad internacional es el empleo de la paz a través 

de la compatibilidad,308 y el medio para lograrlo es la diplomacia. La diplomacia es una 

parte integral del poder estatal y sus principales tareas son: primero, determinar los 

objetivos de un Estado según sus fortalezas existentes y potenciales; segundo, 

determinar en qué medida los objetivos de las dos partes son compatibles y tercero, 

determinar e implementar los medios apropiados para el logro de las metas 

nacionales.309  

Por su parte, el constructivismo enfatiza que las decisiones de política exterior 

están influenciadas principalmente por la construcción conceptual entre los Estados y 

los agentes internacionales. Finalmente, la teoría diplomática liberal enfatiza más la 

influencia de la política interna en la política exterior, recalcando que la diplomacia es 

la continuación de la política interna y la función de servicio de la diplomacia a la 

política interna. 

Sin embargo, el pensamiento diplomático marxista parte fundamentalmente del 

materialismo dialéctico y del histórico. La historia mundial y la formación del mercado 

mundial han hecho de la producción y del consumo nacionales un fenómeno global, 

 
308 Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191. 

http://www.jstor.org/stable/422690 

309 倪世雄,许嘉.(1981).中国国际关系理论研究,国际问题研究. Ni, Sh., Xu, J. (1981). Investigación 

sobre la teoría de las relaciones internacionales de China, Estudio de Cuestiones Internacionales.  
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común a todos. Los vínculos nacidos de intercambios económicos se han convertido en 

un hecho inevitable, en el que, además, la interdependencia de dichas relaciones 

económicas capitalistas constituye la base económica de la diplomacia entre los países 

capitalistas.310  

Según el análisis de Yuan Yuan (el investigador chino) sobre el marxismo y la 

diplomacia socialista, al igual que las relaciones económicas, las relaciones 

diplomáticas entre los países capitalistas están llenas de competencia, engaño y saqueo, 

además de ciertas contradicciones en su base teórica, por lo que están destinadas a sufrir 

crisis. Las relaciones internacionales capitalistas se forman bajo la agresión y expansión 

extranjeras y no pueden garantizar una paz verdadera. Solo a través de la liberación 

completa del proletariado y el dominio del poder estatal se pueden establecer nuevas 

relaciones interestatales que puedan mantener una paz duradera. Las relaciones 

diplomáticas socialistas tienen el propósito concreto de eliminar la propiedad privada.  

En las distintas etapas históricas, puede verse que las relaciones diplomáticas 

difieren en los medios, el contenido, las tácticas y los métodos, pero que el objetivo 

final ha sido siempre el mismo: la igualdad en las actividades diplomáticas del 

proletariado sin opresión nacional ni opresión de clase. Esto demuestra la tendencia del 

internacionalismo, la cual enfatiza que, bajo la premisa de respetar la independencia de 

cada Nación, todas deben cumplir con el principio de justicia y evitar en lo posible las 

guerras para lograr la paz internacional. 

La última revisión de la Constitución de PRC en 2018 estipula claramente los 

contenidos de la diplomacia nacional. China se adhiere a una política exterior 

independiente desde el mantenimiento de un respeto mutuo por la soberanía y la 

integridad territorial y los cinco principios, que son: no agresión mutua, no interferencia 

en los asuntos internos de los demás, igualdad y beneficio mutuo y la coexistencia 

 
310  袁源.(2017).马克思主义外交理论与中国外交实践——基于中国与美国的外交实践,人民论

坛,(12),118-119. Yuan, Y. (2017). Teoría diplomática marxista y práctica diplomática china: basada en 

la práctica diplomática de China y los Estados Unidos. Forum Popular, (12),118-119. 
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pacífica. Del mismo modo, mantenerse en el camino del desarrollo pacífico y seguir 

una estrategia de apertura mutuamente beneficiosa y de win-win (共赢) en el desarrollo 

de relaciones diplomáticas e intercambios económicos y culturales con otros países para 

así promover la construcción de una comunidad del conjunto de la humanidad. Por ello, 

también insiste en la oposición al imperialismo, al hegemonismo y al colonialismo, 

además de fortalecer la solidaridad con los pueblos de todos los países del mundo, 

apoyar a las naciones oprimidas y a los países en vías de desarrollo en su justa lucha 

por conquistar y mantener la independencia nacional y desarrollar su economía 

nacional. Para, de esta forma, trabajar por el mantenimiento de la paz mundial y la 

promoción del progreso humano.311 

Los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica nacieron a partir de la 

comprensión de Lenin de la relación entre los dos sistemas sociales (capitalista y 

socialista). 312  Los comunistas chinos transformaron las ideas y estrategias de 

coexistencia pacífica de Lenin en principios específicos de su diplomacia estatal. Los 

Cinco Principios de la Convivencia Pacífica son la quinta esencia del pensamiento de 

la primera generación de dirigentes del Partido y del país de acuerdo con la diplomacia 

pacífica, desde la primera propuesta de los mismos a finales de 1953 hasta su 

establecimiento y oficialización como principios básicos de la diplomacia de China, por 

lo que fueron añadidos a la Constitución. Su papel protagonista es claramente visible a 

lo largo de la historia.  

Después de la Reforma y Apertura, Deng Xiaoping se dio cuenta de que los 

cambios en la situación mundial requerían nuevas políticas y el establecimiento de un 

nuevo orden internacional y concluyó que la paz y el desarrollo (和平与发展) eran lo 

 
311 中华人民共和国宪法 2018. La Constitución de República Popular de China 2018, consultado 21 de 

febrero, 2022: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1700154331918842902&wfr=spider&for=pc  

312 邱卫东,胡博成. (2017). 正确认识全球化时代两大社会制度及其相互关系——基于列宁《 帝

国主义论》 时代困境的思考, 思想理论教育 (3), 32-38. Qiu, W., Hu, B. (2017). Comprender 

correctamente los dos sistemas sociales y sus interrelaciones en la era de la globalización: basado en el 

dilema de los tiempos en " el imperialismo" de Lenin. Educación de Teoría Ideológica, (3), 32-38. 
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propio de la época. En la década de 1990, bajo la estela de la política de keeping low 

profile, striving for achievement, China se comprometió a nunca buscar la hegemonía 

y nunca tomar la iniciativa de acción, es decir, promover activamente el establecimiento 

de un nuevo orden político y económico internacional de acuerdo con los Cinco 

Principios de la Coexistencia Pacífica.  

Las políticas exteriores pacíficas reflejan la forma en que China trata los asuntos 

internacionales: siempre aboga por la solución mediante medios pacíficos de las 

disputas internacionales. Esto nace de la cultura tradicional china, basada en el 

confucionismo, el taoísmo y el maoísmo, en la naturaleza nacional del socialismo chino 

y en la práctica diplomática del Partido Comunista de China. Por ejemplo, siguiendo 

esta mentalidad, vemos que tanto en la década de 1960, en los problemas de Taiwán, 

los de Hong Kong y Macao relacionados con la reunificación nacional (un Estado con 

dos sistemas políticos diferentes); como el de las islas Diaoyu chino-japonesas y el de 

las islas Nansha chino-filipinas, en la década de 1980, China siempre ha insistido en 

hacer todo lo posible para resolver los problemas y las disputas internacionales por 

medios pacíficos. 

Por último, la idea de win-win muestra la mentalidad de las políticas exteriores 

pacíficas de China, que se basa en una combinación de las ideas de “benevolencia” 

(仁), “rectitud” (义) y “courtesy” (礼) de la cultura tradicional china con los conceptos 

occidentales de libertad, igualdad y democracia, que ha derivado en la formación de los 

valores de equidad, justicia y civilización como elementos principales de la diplomacia 

de China.313 El 19º Congreso Nacional del PCCh señaló que “mantener la paz mundial 

y promover el desarrollo común”314 es el propósito de la política exterior de China. La 

 
313 阎学通. (2013). 公平正义的价值观与合作共赢的外交原则，国际问题研究 (1), 6-14. Yan, X. 

(2013). Los valores de la equidad y la justicia y el principio diplomático de la cooperación en la que 

todos ganan. Estudio de Cuestiones Internacionales, (1), 6-14. 

314 习近平.(2017). 决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共

产党第十九次全国代表大会上的报告, 思想政治工作研究 (11), 33-52. Xi, J. (2017). Lograr una 

victoria decisiva en la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y lograr la gran 
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idea de win-win alude al núcleo central del concepto de construir un nuevo tipo de 

relaciones internacionales propuesto por Xi Jinping en 2013. Es un resumen y una 

generalización del principal objetivo que persigue su gobierno: realizar intercambios y 

desarrollar la cooperación mundial para lograr un desarrollo común y lograr un Estado 

ideal de ayuda mutua.  

3.2.2 Los factores que afectan a las políticas exteriores chinas 

3.2.2.1 Asuntos internos y diplomacia externa 

El proceso de formación de las políticas exteriores está estrechamente relacionado 

con los factores internos. En el estudio de las políticas exteriores de un Estado, se deben 

considerar múltiples aspectos, como: las características del sistema político y social 

interno del país, los principales cambios en la situación política, las estrategias de 

desarrollo nacional junto con los cambios en las principales políticas, el surgimiento de 

nuevas necesidades políticas importantes y las luchas políticas causadas por problemas 

en diferentes campos y niveles. La situación específica de la política interna en 

diferentes períodos históricos tendrá diferentes grados de influencia en la formulación 

e implementación de la política exterior.315 

Los setenta años (1949 – 2019) que abarca la diplomacia de China desde el 

comienzo de su desarrollo, han demostrado que la política interna tiene una influencia 

significativa en ella y ha sido partícipe de todo el proceso diplomático. Por tanto, tanto 

el análisis del impacto que tienen ambos factores entre sí como la forma en que tiene 

lugar, debe ser parte integral del marco lógico para estudiar las relaciones exteriores de 

China. En primer lugar, la estrategia de desarrollo del país, la formulación de decisiones 

importantes y las opiniones y decisiones del grupo líder sobre los principales problemas 

 

victoria del socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era——Informe en el XIX Congreso 

Nacional del Partido Comunista de China. Estudio de Trabajo de Educación Ideológica, (11), 33-52. 
315 郭伟伟. (2007). 从内政与外交互动的角度看新中国的外交战略与经济建设的发展. 当代世界与
社会主义, (4), 89-93. Guo, W. (2007). El desarrollo de la estrategia diplomática y la construcción 

económica de la nueva China desde la perspectiva de la interacción de los asuntos internos y la 

diplomacia. Mundo Contemporáneo y Socialismo, (4), 89-93. 
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nacionales son los factores de mayor peso en la transformación de la política exterior 

de China. 

En segundo lugar, cuando la política interna del Partido y del Estado ha 

experimentado cambios importantes o ha cambiado el pensamiento y mentalidad 

general de la sociedad, la política exterior del país también ha cambiado en 

consecuencia. Actualmente, las políticas exteriores chinas siempre están bajo la 

dirección del PCCh y son una extensión de las políticas nacionales tomadas por dicho 

partido. La estabilidad de gobierno del Partido Comunista garantiza la estabilidad, 

herencia y desarrollo de la política exterior de China. Los principales eventos y 

movimientos políticos (por ejemplo, los congresos nacionales) del partido han tenido 

un profundo impacto en el trabajo diplomático. Al mismo tiempo, el juicio y la toma de 

decisiones de los líderes del partido sobre la política exterior afectan directamente en 

la orientación de la seguridad nacional y las estrategias de desarrollo en algunos casos. 

Los factores políticos, económicos, militares, culturales y sociales de China afectan a 

la evolución de la política exterior pacífica de China en diferentes niveles.316 

Los asuntos internos y la diplomacia son dos factores que se influyen mutuamente 

de manera activa. El éxito o fracaso de la política exterior afecta a la estabilidad de la 

política interna, refleja el estatus de un Estado en la comunidad internacional y tiene 

efectos positivos o negativos en los aspectos políticos, económicos, militares, culturales 

y sociales del país. Desde el establecimiento del gobierno chino hasta la actualidad, la 

sociedad china ha experimentado diversos cambios desde la independencia nacional 

hasta una drástica transición del tradicionalismo a la sociedad moderna. Tras obtener 

de la independencia nacional (1949), los objetivos de la Reforma social, la 

modernización y la reunificación nacionales han seguido vigentes en el proceso general 

de construcción nacional. 

 
316 牛军. (2010). 论中华人民共和国对外关系之经线，外交评论: 外交学院学报, 27(3). Pág. 59-

73. Niu, J. (2010). Sobre las Relaciones Exteriores de la República Popular China. Revista diplomática: 

Revista de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, 27(3). Pág. 59-73. 
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Cabe mencionar que con el establecimiento del gobierno (1949 – 1978), la relación 

entre los asuntos externos e internos del país no contemplaba aún la idea de que la 

diplomacia debe servir enteramente a los asuntos internos del Estado. Por ejemplo, 

alrededor de la década de 1960, la política exterior de China se volvió gradualmente 

revolucionaria (Revolución Cultural) y junto con la complejidad de la situación 

internacional, el desarrollo de la política exterior de China se estancó en la década de 

1960. 

También es fundamental para el análisis tener en cuenta el peso que tienen los 

factores ideológicos en la diplomacia, aunque en realidad, también están subyugados a 

las condiciones y asuntos nacionales. Sin embargo, después de la Reforma y la 

Apertura, la atención del partido se desplazó hacia la construcción económica, por lo 

que la diplomacia también cambió su principal objetivo. Con la paulatina madurez de 

la modernización y del trabajo diplomático del país, los elementos internos que 

afectaban a la diplomacia y se involucraban en su desarrollo, iban en aumento. Entre 

otros, estaban: estrategias de desarrollo nacional, cambios sociales, sistemas políticos 

y económicos internos, las cuestiones ecológicas y factores mediáticos. 

3.2.2.2 La ideología 

Según el marxismo, la ideología proporciona a los políticos y a los ciudadanos de 

un Estado una visión del mundo y una metodología que influye en la toma de decisiones 

nacionales y el comportamiento del grupo. Las decisiones sobre los intereses 

nacionales, las relaciones internacionales y la orientación política, son tanto reflejo de 

las necesidades y deseos generales de un país como encarnación de los valores de un 

determinado grupo social.317 Yang Shengping considera que la ideología compone un 

sistema ideológico completo formado después de que cierta clase o grupo de pensadores 

refleje una relación social específica, cuyo propósito es establecer o consolidar un 

 
317  唐诗. (2019). 中国和平外交政策演进历程及基本经验研究(Doctoral dissertation,东北师范大

学).Tang, Sh. (2019). Investigación sobre la evolución y la experiencia básica de la política exterior 

pacífica de China. Universidad Normal de Noreste, pág. 38. 
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determinado sistema político para mantener cierta uniformidad en los fundamentos de 

la clase o intereses grupales. Este abarca ciertas teorías y puntos de vista sociales como 

la política, el derecho, la filosofía, la justicia, el arte y la religión, por lo que la ideología 

se constituye como la base teórica del programa político, el código de conducta, la 

orientación de valores y el ideal social de la clase o grupo. 

En una sociedad de clases, la ideología tiene evidentes caracteres de clase, 

grupismo y prácticas.318 Wang Jisi define la ideología como el conjunto de conceptos 

ideológicos sistemáticos formados sobre una determinada base social y económica, que 

representan los intereses de una determinada clase o grupo social (incluidos los grupos 

estatales y nacionales) y que a su vez, guían las acciones de esta clase o grupo social.319 

De hecho, se puede resumir las características de la ideología en los siguientes puntos: 

presenta las ideas grupales consensuadas por todos los miembros y que representan sus 

intereses además de guiar su comportamiento; presenta las ideas sistemáticas que 

forman dicho sistema ideológico en su desarrollo y su resumen histórico y presenta las 

decisiones históricas que han repercutido en la base específica de la sociedad 

económica. 

Después del inicio de la Guerra Fría, la aguda confrontación entre los dos bloques 

hizo que se incluyera en el estudio de la política exterior la influencia de la ideología. 

Sin embargo, se manifiesta más como una influencia invisible. 320  Según Walter 

Carlsnaes, los diplomáticos deciden las políticas exteriores atendiendo a la situación 

ideológica internacional del momento y aunque en principio no interfiere directamente 

en la política internacional, se convierte en un elemento determinante al influir de 

 
318 杨生平著. (1998). 论马克思主义意识形态理论的形成和发展[M].北京：首都师范大学出版

社.1998:20. Yang, Sh. (1998). Sobre la formación y el desarrollo de la teoría de la ideología marxista. 

Beijing: Editorial de Universidad Normal Capital, 1998:20.  

319 王缉思. (2000). 中国社会科学院美国研究所编.美国年鉴 2000[M].北京：中国社会科学出版

社.2000:206. Wang, J. (2000). Anuario americano. Beijing: Editorial de Ciencias Sociales de China, 

pág. 231.      

320 Kramer, M. (1999). Ideology and the cold war. Review of International Studies, 25(4), 539-576. 
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manera directa en cada uno de los participantes.321  

El marxismo de Lenin tuvo un gran impacto en la política exterior soviética. Esta 

ideología estuvo fuertemente vinculada a los objetivos y comportamientos políticos de 

cinco maneras. Primero, estableció un marco intelectual a través de la observación de 

la situación política; segundo, la ideología define la concepción del papel del Estado y 

su imagen de cara al exterior por parte de los políticos, para así establecer las metas a 

largo plazo del comportamiento externo del Estado; tercero, la ideología implica el uso 

de la razón para la elección de una política exterior específica y la toma de decisiones; 

cuarto, las  doctrinas comunistas definieron las etapas principales del desarrollo 

histórico y político y explica el surgimiento de estrategias específicas en cada una de 

ellas; y finalmente, la ideología comunista construyó un sistema moral y ético que 

definía actitudes concretas consideradas correctas y criterios de evaluación para juzgar 

los comportamientos sociales.322 

Además, los Estados suelen utilizar la ideología para disfrazar sus verdaderas 

intenciones al construir credos nacionales e implementar políticas exteriores; además 

de así racionalizar y moralizar sus políticas exteriores y comportamientos a nivel 

nacional e internacional. Sin embargo, cuando la ideología afecta a la política exterior, 

su papel estará restringido por las repetidas reconsideraciones que sufre en el proceso 

de toma de decisiones por la diversidad de departamentos participantes, el grado de 

democratización y apertura, y la mentalidad y demandas de la población. Aunque la 

relación entre ideología y política exterior no puede expresarse claramente en muchos 

casos, no puede ignorarse que se trata de una variable básica que afecta a la formulación 

e implementación de la política exterior. 

 

 
321  Carlsnaes, W. (1993). On analysing the dynamics of foreign policy change: A critique and 

reconceptualization. Cooperation and Conflict, 28(1), 5-30. 

322 Carlsnaes, W. (1983). The Concept of Ideology. International Studies in Philosophy, 15(3), 95-97. 
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3.2.2.3 El interés nacional 

Con el surgimiento del sistema de Estado-nación, la transferencia del poder estatal 

y el desarrollo del sistema democrático en el siglo XX, el alcance de la participación 

política se ha vuelto cada vez más amplio, extendiéndose gradualmente a varios estratos 

de la sociedad, por lo que los intereses nacionales a menudo se consideran como un 

reflejo de todos los intereses especiales de la sociedad. Aunque Hans Morgenthau, 

representante del realismo, hace hincapié en la importancia del interés nacional para la 

supervivencia de un Estado, se refiere a un Estado-nación, poniendo de ejemplo a los 

Estados Unidos.323  

El realismo considera que los intereses nacionales son el contenido esencial de la 

política internacional y su realización es deber del gobierno político. Los intereses 

nacionales tienen una doble interpretación ya sea como fines, ya sea como medios y 

además se ven afectados por factores tanto internos como externos, que son igualmente 

variables e independientes. El interés nacional es la verdadera expresión de las 

necesidades y preferencias de un país, por lo que cambian según los diferentes períodos 

históricos, los diferentes grupos étnicos, los diferentes países y las diferentes clases, no 

hay un único tipo de interés. Además, la influencia del pensamiento tradicional, las 

costumbres y la cultura de una sociedad, también muestran los cambios en los intereses 

nacionales.324 

Los intereses nacionales incluyen los intereses políticos, económicos, de seguridad 

y culturales de un país. Se pueden clasificar en intereses fundamentales, intereses 

importantes e intereses generales según el grado de importancia. Los Estados los juzgan 

y los clasifican de acuerdo con estos parámetros y así definen la prioridad de sus 

estrategias. En términos generales, cuando un Estado adopta una conducta de defensa 

 
323  Powers, R. H. (1958). [Review of Dilemmas of Politics, by H. J. Morgenthau]. The University of 

Chicago Law Review, 26(1), 178–185. https://doi.org/10.2307/1598220 

324 Nye, J. S. (1999). Redefining the National Interest. Foreign Affairs, 78(4), 22–35. 

https://doi.org/10.2307/20049361 
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de sus propios intereses, siempre tiene que determinar la importancia de sus propios 

objetivos estratégicos y el grado de respuesta a partir de condiciones objetivas y juicios 

subjetivos. 

El marxismo cree que los intereses nacionales representan los intereses de una 

clase concreta en lugar de los intereses de un Estado-nación. Para Lenin, los intereses 

nacionales debían incluir tanto los intereses de clase como los nacionales.325 En China, 

Yan Xuetong los define como todo aquello que satisfaga las necesidades materiales y 

espirituales de todo el pueblo del Estado-nación.326 En el libro titulado Desarrollo 

pacífico de China, publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado en 

2011, se declaraba que el gobierno chino se desarrolla de acuerdo con la defensa de sus 

intereses nacionales fundamentales. Estos incluyen: la soberanía nacional, la seguridad 

nacional, la integridad territorial, la unidad nacional, la estabilidad del sistema político 

nacional y la situación social general establecida por la Constitución china, además de 

ofrecer una garantía básica en el desarrollo económico y social sostenible.327 

De hecho, el interés nacional es una condición necesaria para la existencia y el 

desarrollo de un Estado soberano. Se establece como fin supremo de la política exterior 

y por ello, en cada una de las diferentes etapas históricas, el enfoque es diferente. No 

solo determina el objetivo básico de la política exterior de un país sino también el 

derecho y dirección de su conducta diplomática. 

3.2.2.4 La decisión del PCCh sobre la tendencia y el orden mundial 

El momento de auge de la política exterior de China fue la transición del 

 
325  唐诗.(2019).中国和平外交政策演进历程及基本经验研究(Doctoral dissertation, 东北师范大

学). Tang, Sh.  Investigación sobre la evolución y la experiencia básica de la política exterior pacífica 

de China. Universidad Normal Noreste, pág. 37. 

326  阎学通.(1996).中国国家利益分析.天津人民出版社.Yan, X. (1996). Análisis de los intereses 

nacionales de China. Editorial de Tianjin Popular. Pág. 10.  

327 中国的和平发展白皮书 2011, Libro Blanco sobre el Desarrollo Pacífico de China 2011, consultado 

13 de febrero, 2022: http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/58/index.htm 
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capitalismo al socialismo, la cual influyó en la construcción de la teoría diplomática en 

los primeros días de la fundación de la PRC y en la concepción de la diplomacia por 

parte de los líderes del Partido y del Estado en esta etapa. En ese momento, China estaba 

situada en el lado del bloque socialista, desde el que se comprometió a salvaguardar los 

logros pacíficos del nuevo gobierno y a promover activamente el proceso de 

democracia y liberación mundial. 

Después de la Conferencia de Ginebra y la Conferencia de Bandung, se redujeron 

los conflictos internacionales. El Comité Central del PCCh consideró que el entorno 

internacional sería el propicio para acelerar la construcción socialista de China, pues no 

estallaría una guerra mundial por un tiempo. El gobierno chino necesitaba aprovechar 

la oportunidad que le brindaba el panorama pacífico para acelerar su crecimiento. Sin 

embargo, en la década de 1960, hubo una escisión dentro del bloque socialista y la 

ruptura de las relaciones chino-soviéticas condujo directamente al deterioro de las 

relaciones entre ambos países, pues los cambios drásticos en la Unión Soviética y 

Europa del Este hicieron que la transición del capitalismo al socialismo ya no fuera tan 

popular en China.328  

La determinación de la etapa de desarrollo social de China tuvo un profundo 

impacto en la formulación e implementación de la política exterior de paz de China 

antes de la Reforma y Apertura. Además, Mao Zedong creía que la guerra y la paz 

estaban vinculadas y que se pasaba de uno a otro dependiendo de las circunstancias. 

Pero concluyó que la paz debía primar por encima de todo. Por lo que, aunque China 

estuvo involucrada en múltiples guerras locales desde la década de 1950 (Guerra de 

Corea Norte) hasta la década de 1970 (Guerra de Vietnam), la forma de lidiar con estas 

guerras fue similar: primero dar una advertencia antes de intervenir, en caso de actuar 

 
328 Olivieri, C. (2021). Impacto global de Bandung a la Iniciativa “Belt and Road”: Flujos de materiales, 

energías y humanos y sus efectos en la (in) justicia socio-ambiental en China. Relaciones internacionales: 

Revista académica cuatrimestral de publicación electrónica, (47), 237-256. 
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hacerlo de manera moderada y siempre tener la defensa como objetivo principal.329 

Con la desaparición de las tensiones entre EE. UU y URSS en la década de 1980, 

la nueva revolución tecnológica y el desarrollo de la política y la economía mundiales, 

Deng Xiaoping consideró que la paz y el desarrollo eran la tendencia mundial de 

momento. Hasta el día de hoy, esta mentalidad sigue vigente en la Apertura del país y 

de cara a la profundización de las Reformas en China. Fue evidente que la violenta 

agitación de la situación interna y externa a finales de los años ochenta y noventa, 

provocó grandes cambios en el panorama internacional tras el colapso de la Unión 

Soviética, el cual marcó el fin de la Guerra Fría y la identificación de Estados Unidos 

como la única superpotencia. Al tiempo que China, Japón, la Unión Europea y Rusia 

aumentaron sus poderes, por lo que en el escenario internacional existía una 

superpotencia única (EE. UU) y varias potencias (Rusia y la UE) que definían la política 

mundial.  

La diplomacia de China se enfrentaba entonces a nuevos desafíos y nuevas 

oportunidades.330 Los movimientos socialistas en el mundo se enfriaron debido a la 

desintegración de la Unión Soviética y también China se enfrentó a sanciones 

occidentales por parte de EE. UU. El principio de “keeping low profile, striveing for 

achievement” se propuso bajo este contexto para la construcción económica de China. 

En marzo de 1986, Deng Xiaoping señaló en su reunión con el primer ministro de 

Dinamarca que China seguía una diplomacia independiente. El gobierno chino estaba 

centrado en la construcción económica a nivel doméstico y en la paz a nivel 

internacional. Sin embargo, para lograr el desarrollo y realizar los grandes objetivos de 

las cuatro modernizaciones, era necesario mantener un entorno pacífico mundial, por 

lo que implementar una política exterior independiente y de paz era el único camino 

 
329 Yu, Q. (1998). Capital investment, international trade and economic growth in China: evidence in the 

1980–1990s. China Economic Review, 9(1), 73-84. 
330  李景治.(2007).冷战后世界格局的演变和国际秩序的重构.山西大学学报: 哲学社会科学

版, 30(3), 220-226. Li, J. (2007). La Evolución del Patrón Mundial Posterior a la Guerra Fría y la 

Reconstrucción del Orden Internacional. Revista de Universidad Shanxi: Edición Ciencias Sociales, 

30(3), 220-226. 
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correcto.331  

El 19º Congreso Nacional reflejó que China había entrado en una nueva etapa de 

desarrollo gracias a la Reforma y Apertura. En consecuencia, la diplomacia de China 

también había entrado en una nueva etapa más activa y prometedora, dado que la nación 

china había ya logrado un gran salto desde su entrada en el escenario internacional, 

pues había recuperado riqueza para sus pueblos y poco a poco estabilizaba el poder 

nacional.  

En cuanto a las políticas exteriores, el PCCh también tiene en cuenta el orden 

mundial. Antes de la Guerra del Opio (1842), el orden internacional no entraba dentro 

de la consideración del emperador chino. China había mantenido un tribute system (朝

贡体系) cerrado en el este de Asia y había tradicionalmente defendido este orden. No 

obstante, desde la Guerra del Opio hasta 1949, China se vio obligada a integrarse en el 

orden internacional por las guerras mundiales, lo que también supuso un proceso del 

establecimiento del orden internacional. Aquí, la modernización, el progreso y el 

ascenso de China coinciden con el desarrollo del orden internacional.332  

La fundación del nuevo gobierno chino (1949) implicaba la transformación de 

China de una sociedad semicolonial y semifeudal (半殖民地半封建社会) a un Estado-

nación soberano y unificado. En el inicio del establecimiento estatal, China se inclinó 

hacia el lado socialista diplomáticamente, pues su ideología determinó la oposición de 

China al imperialismo y al orden internacional existente. A mediados de los años 

cincuenta, cuando las relaciones chino-soviéticas se volvieron cada vez más hostiles, 

China buscó la oportunidad de ayudar a los partidos revolucionarios en otros Estados y 

 
331 熊华源, 赵智奎, 张雷声, 秦宣, 王章维, & 聂月岩. (2004). 《 邓小平年谱 (1975—1997)》 

学习笔谈.思想理论教育导刊, (10), 12-15. Xiong, H., Zhao, Zh., Zhang, L., Qin, X., Wang, Zh., Nie, 

Y. (2004). La crónica de Deng Xiaoping (1975-1997) Estudio de escritura. Revista de Educación 

Ideológica, (10), 12-15. 

332 李祥永. (1999). 毛泽东与新中国现代化的起步.西南民族大学学报:人文社会科学版,(S5), 54-

57. Li, X., (1999). Mao Zedong y el comienzo de la modernización de la nueva China. Journal de 

Universidad Suroeste para naciones, (S5), 54-57. 
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se opuso a cualquier forma de hegemonismo y gran poder. 

En las décadas de 1970s y 1980s, se llevó a cabo una transformación de la 

diplomacia a una más moderna y pragmática estableciendo los intereses nacionales 

como criterio para definir las relaciones exteriores. Con la normalización de la relación 

con Estados Unidos en 1974, el gobierno chino abandonó las políticas exteriores 

revolucionarias que desafiaban el orden internacional original y pasó a reconocer e 

integrarse en el sistema internacional.  

En 1999, el presidente Jiang Zemin declaró los cinco aspectos realizados por China 

para el establecimiento de un nuevo orden político y económico internacional. En 

primer lugar, adherirse a los principios de respeto mutuo por la soberanía y la integridad 

territorial, no agresión mutua y no interferencia en los asuntos internos de los demás. 

En segundo lugar, insistir en la utilización de medios pacíficos. En tercer lugar, 

adherirse al principio de igualdad soberana de todos los países del mundo. En cuarto 

lugar, considerar las condiciones nacionales de cada país y buscar un terreno común. 

Y, en quinto lugar, respetar el principio de la cooperación mutuamente beneficiosa y el 

desarrollo común”.333 

Con la alta velocidad del desarrollo económico multidimensional, China necesitó 

actualizar sus políticas exteriores cambiando las de “keeping low profile” al tratar del 

orden mundial. En este sentido, Xi Jinping propuso que todos los Estados del mundo 

deberían construir activamente un nuevo tipo de relaciones internacionales basándose 

en una cooperación de beneficio mutuo como base para mantener el orden y el sistema 

internacional centrándose en los propósitos y principios de la ONU. Más 

concretamente, la nueva relación entre los poderes significaba sustituir la confrontación 

con la cooperación, el monopolio con la estrategia de win-win y no participar en juegos 

de suma cero. 

 
333  Página Oficial de People. Net, consultado 11 de febrero, 2022: 

http://www.people.com.cn/item/ldhd/Jiangzm/1999/chufang/1999aodili/cf0006.html 



 194 

3.3 Aproximación teórica: el marxismo, el pensamiento tradicional, y la práctica 

diplomática en las políticas exteriores chinas 

3.3.1 El mundo pacífico del mundo comunista en el marxismo 

La Paz de Westfalia (1648) asentó un precedente en la resolución de disputas 

internacionales mediante la celebración de conferencias internacionales para poner fin 

a los treinta años de guerras en Europa (1618 – 1648). La resolución del conflicto de 

manera favorable determinó la futura base de los principios generales de las relaciones 

interestatales, tales como la igualdad soberana nacional y la soberanía territorial, que 

además funcionan como base del derecho internacional. En consecuencia, el sistema 

nacido en Viena mantuvo la paz en Europa durante casi cien años. Los tratados o 

acuerdos firmados por los Estados europeos reflejan la eficacia de los principios 

pacíficos transmitidos por La Paz de Westfalia. 

Aunque no hemos encontrado una monografía sobre la teoría de las relaciones 

internacionales, podemos resumir una serie de puntos clave en las relaciones 

internacionales basándonos en el materialismo histórico y la dialéctica. Según la 

perspectiva de Marx, el origen de las teorías y la principal preocupación de los Estados 

debería ser los intereses del proletariado y la liberación de la humanidad. Según el 

marxismo, la política exterior de la burguesía era en esencia una extensión de la política 

de explotación y opresión de clase interna en la opresión y explotación nacional y, en 

el fondo, las políticas interna y exterior de la burguesía no servían sino para 

salvaguardar los intereses de la clase dominante.334 

En aquel momento, a diferencia del propósito del derecho internacional burgués 

tradicional, el principal objetivo del pensamiento de Marx y Engels sobre las relaciones 

internacionales era el de alcanzar la libertad y la liberación de la humanidad.  

 
334 李滨. (2005). 什么是马克思主义的国际关系理论?. 世界经济与政治,(5), 37-44. Li, B. (2005). 

¿Qué es la teoría marxista de las relaciones internacionales?, Economía y Político Mundial, (5), 37-44. 
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“…have taught the working classes the duty to master themselves 

the mysteries of international politics; to watch the diplomatic acts of 

their respective governments; to counteract them, if necessary, by all 

means in their power; when unable to prevent, to combine in 

simultaneous denunciations, and to vindicate the simple laws or 

morals and justice, which ought to govern the relations of private 

individuals, as the rules paramount of the intercourse of nations.”335 

Además, Marx y Engels creían que el uso de fuerzas militares como principio para 

determinar las fronteras nacionales no era lo apropiado para la época.  

“But, in good faith, is it not altogether an absurdity and an 

anachronism to make military considerations the principle by which the 

boundaries of nations are to be fixed? If this rule were to prevail, 

Austria would still be entitled to Venetia and the line of the Minicio, 

and France to the line of the Rhine, in order to protect Paris, which lies 

certainly more open to an attack from the northeast than Berlin does 

from the southwest. If limits are to be fixed by military interests, there 

will be no end to claims, because every military line is necessarily faulty, 

and may be improved by annexing some more outlying territory; and, 

moreover, they can never be fixed finally and fairly, because they 

always must be imposed by the conqueror upon the conquered, and 

consequently carry within them the seed of fresh wars.”336 

De hecho, la sociedad comunista consideraba que la paz debía ser un principio 

internacional que sería posible una vez se alcanzara la liberación del proletariado, para 

 
335 Inaugural Address of the International Working Men’s Association, consultado 13 de marzo, 2022: 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/10/27.htm 

336 Prussian Occupation of France, the Second Address on September 9, 1870. Consultado 13 de marzo, 

2022: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/ch02.htm 
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lo que era necesario eliminar la propiedad privada y las clases. Por tanto, para llegar a 

una paz perpetua, era necesario la construcción del comunismo.  

Marx y Engels afirmaban que la internacionalización y la globalización era una 

tendencia inevitable. Esto fue porque el florecimiento del capitalismo se acompañó de 

la creación de un modo de producción que unió al mundo en un mercado integrado. La 

formación de un mercado mundial moderno causó cambios en la forma de vida de otros 

países pues para expandir las ventas de productos, los Estados capitalistas necesitaban 

establecer conexiones con otras partes del mundo, de modo que la producción y los 

mercados mundiales tienden a estar integrados. Sin embargo, este proceso también era 

una etapa necesaria para que el proletariado alcanzara una sociedad comunista. Como 

se indica en el Manifiesto del Partido Comunista: “la burguesía, al explotar el mercado 

mundial, da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita”337 

En el siglo XIX, la formación del mercado mundial promovió el establecimiento 

del sistema capitalista mundial. Asimismo, en su proceso de conquista del mundo 

también surgió el movimiento de liberación nacional. Debe entenderse que las 

relaciones internacionales no son simplemente la suma de las relaciones estatales, sino 

que demuestran la integridad e interdependencia del desarrollo histórico mundial. Las 

relaciones internacionales reflejan las relaciones entre los Estados-naciones en la 

sociedad internacional. El desarrollo mundial une a las sociedades humanas en un 

proceso de avance continuo, profundizando en las dependencias entre países con 

diferentes modos de producción. De igual modo, la construcción de un mercado 

mundial gracias a la industrialización, el cual relaciona a todos los pueblos del mundo, 

sobre todo, a los más desarrollados, ha provocado que se vean entre sí afectados por las 

decisiones y acontecimientos que tienen lugar en otros países a causa de la estrecha red 

que supone la unión del mercado.  

 
337  Manifiesto del Partido Comunista, consultado 13 de marzo, 2022: 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm 
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De acuerdo con esto, podemos ver que, en China, tanto la teoría de los tres mundos 

(Mao Zedong), los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica (Zhou Enlai), la 

estrategia de paz y desarrollo (Deng Xiaoping), el nuevo modelo de relaciones entre 

poderes y la comunidad de destino humano (Xi Jinping) están basadas en las ideas del 

marxismo.  

3.3.2 El pensamiento tradicional chino 

3.3.2.1 La armonía 

La armonía (和) en chino significa coordinación, convivencia y el evitamiento de 

disputas. En la larga historia de la antigua China, el concepto de armonía se considera 

como una fuerza esencial de la ideología y la fuente del desarrollo social. También 

supone la comprensión y generalización de la naturaleza, la sociedad y los seres 

humanos.338 El taoísmo enfatiza la coexistencia armoniosa en distintas relaciones: entre 

los hombres, entre el hombre y la Naturaleza, enfatizando en esta última (天人合一). 

El Moísmo, en cambio, centra su atención en la idea de amor universal (兼爱) y el no 

ataque (非攻). La armonía (和) y la benevolencia (仁) siempre han sido estándares 

importantes para tratar de las relaciones interpersonales y con la naturaleza en la antigua 

China. Además, la cultura tradicional china enfatiza la interacción e integración de 

diferentes culturas y civilizaciones.339 

Durante el largo gobierno de las dinastías feudales de China, siempre se adhirieron 

a la idea de armonía en el manejo de las relaciones con los países vecinos y los 

intercambios extranjeros, abogando por la “armonía entre todas las naciones” (协和万

邦) y la "paz en el mundo" (天下太平), lo que se conoce como la ideología de la “gran 

armonía” (天下大同). La mayoría de las dinastías (Ming dinastía, Tang dinastía, Qing 

dinastía) abogaron por mantener la coexistencia pacífica entre varios grupos étnicos y 

países tanto como fuera posible a través de relaciones amistosas, con favorables tributos 

 
338 Chen, G. M. (2011). An introduction to key concepts in understanding the Chinese: Harmony as the 

foundation of Chinese communication. 
339 Andrus, G. (2021). Ancient Chinese proofs for the existence of gods: The case of Mohism. Asian 

Philosophy, 31(2), 105-120. 
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y recompensas. Debían seguir una estrategia defensiva, no agresiva ni utilitaria, 

evitando la guerra y limitando lo máximo posible las confrontaciones. Hoy en día, 

podemos ver que la influencia y vigencia de estas características básicas de las dinastías 

feudales chinas en el trato con las relaciones exteriores han llegado hasta nuestros días 

Por su parte, la cultura confuciana, como pensamiento dominante de la política 

feudal china, fue una base importante para que las dinastías feudales se ocuparan de las 

relaciones exteriores. Todo lo que gobierna al hombre y la naturaleza se llama “el 

camino del cielo” (天道), el cual busca respetar las leyes del desarrollo de todas las 

cosas y no destruir la armonía entre ellas. “Entre todas las cortesías, la armonía es el 

más preciado” (礼之用，和为贵。《论语·学而》). Esta idea enfatiza no solo los 

principios morales defendidos por el confucianismo, sino que también refleja el orden 

social en el ideal de la sociedad feudal china. La armonía era la base de la justicia interna 

para seguir y la cortesía era el criterio para mantener la estabilidad social y el orden en 

el mundo. Los pueblos fueron educados desde los conceptos de justicia y cortesía. Bajo 

esta mentalidad, podían cumplir con las normas sociales y conducir a la estabilidad del 

país. Además, la nación china enfatiza el principio moral de “benevolencia, rectitud, 

decoro, sabiduría y confiabilidad” (仁义礼智信 ) y otorga gran importancia al 

mantenimiento de la amistad, hermandad y unidad entre los grupos étnicos, que han de 

mantener el respeto tanto a sí mismos como a los demás. 

Durante las épocas conocidas como Primaveras y Otoños (春秋，770 B.C – 476 

B.C) y la de los Reinos combatientes (战国，475 B.C – 221 B.C), apareció en China 

el pensamiento ideológico de oposición a la guerra, el cual tuvo un impacto 

determinante en las actividades diplomáticas de la antigua china.340 Laozi (老子) abogó 

por la resolución de problemas a través de medios no-violentos, dado que las relaciones 

pacíficas y amistosas permitían establecer una confianza mutua y más duradera entre 

los Estados. Las guerras debían ser el último medio y únicamente si las condiciones 

 
340“以道佐人主者，不以兵强天下。其事好还”，“物壮则老，是谓不道，不道早已”（《老

子》第三十章）, consultado 11 de febrero, 2022: https://www.daodejing.org/30.html  
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eran inevitables, pues a gran escala solo provocan el retroceso y la pobreza en la 

sociedad.341 

En relación con esto, las siete expediciones marítimas de la Flota del Tesoro de 

Ming ( 郑和下西洋 , 1405 – 1433) difundieron este pensamiento diplomático 

confuciano en sus visitas oficiales al extranjero. Los siete viajes de Zheng He al oeste 

abarcaban un extenso territorio, desde el sudeste asiático y el sur de Asia, a África 

occidental y hasta África oriental. Así, el emperador de la dinastía Ming pudo realizar 

intercambios con las regiones en el Mar del Sur y extendió la Ruta Marítima de la Seda 

al mundo. 

El propósito diplomático de las dinastías feudales chinas, basado en la superioridad 

cultural y la concepción separatista entre chinos y bárbaros, no fue expandir su territorio 

ni saquear riquezas ajenas, sino establecerse como autoridad política y difundir así la 

cultura confuciana para lograr la influencia diplomática desde una suerte de atractivo 

cultural. La gobernanza por cortesía (礼治) fue el principal modo de acción de la 

política exterior pacífica de la antigua China. Esto provocaba que el orden internacional 

asiático, centrado en la civilización china, era más estable y armonioso que el de otras 

regiones. 

3.3.2.2 Armonioso, pero diferente 

En la época de Primavera y Otoño y de los Reinos Combatientes, los filósofos 

también desarrollaron la idea de “armonioso pero diferente” (和而不同), cuyo objetivo 

final era llegar a un estado armonioso mediante el ajuste de las relaciones entre 

individuos, grupos y Estados. Xunzi (荀子) explicó el funcionamiento de la Naturaleza 

desde el concepto de yin yang (阴阳), considerando que todo el mundo se desarrolla y 

crece según las relaciones dialécticas de estos dos aspectos. Lo que Xunzi quería 

transmitir era que la aparente diferencia entre los elementos del mundo no respondía 

 
341争地以战，杀人盈野；争城以战，杀人盈城”（《孟子·离娄上》），consultado 11 de 

febrero, 2022: https://www.daodejing.org/30.html  
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sino a una ley natural objetiva. Por tanto, tolerar y comprender la diversidad de 

civilizaciones del mundo es la base para promover el progreso de la civilización humana. 

Los Estados del mundo contienen diferentes nacionalidades, culturas, antecedentes 

históricos, creencias religiosas, sistemas políticos y niveles de desarrollo, que 

erróneamente suelen provocar conflictos o guerras debido a la falta de comprensión o 

de colaboración. 

En las Actas de Confucio (《论语》) se decía que “el caballero es armonioso pero 

diferente, el villano es el mismo, pero no armonioso” (君子和而不同，小人同而不

和。 《论语·子路》).342 De este modo, la cultura tradicional china afirma y justifica 

la necesidad de la diferencia entre las cosas. La contradicción de dos aspectos (como 

muestra el yin yang) es la base para la coexistencia y la armonía de todo el mundo. La 

armonía y la cooperación es la relación ideal de la comunicación interpersonal, pero 

respetar la independencia de los individuos y de los demás y no perderse en medio de 

la multitud son los principios básicos para lograr un estado armonioso.  

Si asimilamos esta idea a la visión de las políticas exteriores, los Estados en el orden 

internacional solo pueden cumplir con sus propias tareas y abandonar el egoísmo 

únicamente si respetan las normas existentes y reconocen y toleran las diferentes 

condiciones de cada Estado. Para así establecer un nuevo orden internacional y 

construir una comunidad que abarque al total de la humanidad. 

Por ello, el gobierno chino siempre ha insistido en una política exterior 

independiente de no intervención en relación con los asuntos internos de otros Estados. 

Rechaza el deseo de otros países de imponer su ideología y sistema social y del mismo 

modo el de imponer el sistema socialista chino país a cualquier Estado. Desde que Zhou 

Enlai propuso la idea de “buscar un terreno común manteniendo las diferencias (求同

存异 ) en la Conferencia de Bandung en abril de 1955, el gobierno chino lo ha 

establecido como principio básico a la hora de tratar las relaciones internacionales. 

 
342《论语·子路》, Lunyu Zilu, consultado 20 de marzo, 2022: https://ctext.org/analects/zi-lu/zhs 
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3.3.2.3 La integración de interés y justicia 

Los conceptos básicos del realismo son el poder y los intereses nacionales. El 

realismo analiza la justicia del Estado mediante el análisis de los individuos, pues 

considera que ha de tenerse en cuenta su carácter egoísta y clasista, pues los Estados 

persiguen su propio interés nacional, además del poder mundial.343 El primer ministro 

de Inglaterra Lord Palmerston anunció claramente cuando habla de la política exterior 

británica que “We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our 

interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.”344 

Sin embargo, los valores chinos en las relaciones del mundo están influenciados 

por el confucianismo. Como ya hemos visto, en las mismas Actas de Confucio se habla 

de los valores chinos como “el caballero puede valorar con la rectitud y el villano con 

el beneficio” (君子喻于义，小人喻于利。《论语·里仁》)345. Por tanto, el nivel 

moral de un individuo moldea los valores morales y los valores en la familia, la 

sociedad y la nación. La cultura confuciana extiende el desarrollo personal al 

tratamiento de las relaciones interestatales, las que incluyen conceptos como courtesy, 

righteousness, integrity, sense of shame (礼义廉耻). La justicia del confucianismo 

quiere decir que debe haber una búsqueda espiritual superior después de satisfacer las 

necesidades propias y siempre bajo las condiciones de la moralidad, dado que considera 

que los seres humanos se diferencian de los animales en tanto en cuanto posee 

conocimientos y sentido de la justicia y tienen la capacidad de distinguir entre valores 

como la etiqueta, la rectitud y la vergüenza. En este sentido, la cortesía sirve para limitar 

los deseos interminables e irracionales de las personas, pues se considera que es el único 

medio para lograr una sociedad moral. 

 
343 Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (Eds.). (2016). Foreign policy: theories, actors, cases. Oxford 

University Press. Pág. 36.  

344 Ratcliffe, S. (Ed.), Oxford Essential Quotations.: Oxford University Press. Pág 78. Consultado 24 

enero, 2022: 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191826719.001.0001/acref-9780191826719.  

345《论语·里仁》, consultado 15 de marzo, 2022: https://ctext.org/analects/li-ren/zhs       

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191826719.001.0001/acref-9780191826719
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El Confucionismo también da gran importancia a la justicia tanto entre los pueblos 

como entre los Estados. Pues consideraba que “el Estado tiene que considerar la 

justicia antes que el interés propio” (国不以利为利，以义为利也。《礼记·大

学》). Por tanto, China debe considerar ambos aspectos a la hora de tratar las relaciones 

internacionales. Por tanto, a modo de conclusión, vemos que las políticas exteriores 

chinas se construyen desde la filosofía de solucionar las disputas internacionales por 

medios pacíficos. Las reglas del pueblo chino para establecer alianzas se basan en el 

sentido de la confianza y por ello, la expresión “amigos estatales” suele aparecer 

continuamente en las declaraciones oficiales del gobierno. Así, por ejemplo, en 1971 

cuando se restauró la presencia china en la ONG, en su discurso, Mao dedicó especial 

importancia a la amistad establecida con los Estados africanos diciendo que “han sido 

los amigos africanos los que nos han ayudado”.346  

3.4 Las políticas exteriores para el nuevo gobierno socialista chino en 1949 

3.4.1 El background doméstico e internacional 

3.4.1.1 El panorama doméstico  

La Primera Guerra del Opio en 1840 provocó que China se convirtiese en un Estado 

semi-colonial y semi-feudal, pues Inglaterra invadió parte de China continental. Para 

acabar con el conflicto, China firmó el Tratado de Nankín (南京条约) con Reino Unido 

en 1842, por el que el gobierno de Qing debía ceder la isla de Hong Kong y además 

abrir el comercio exterior en cinco de los principales puertos, es decir, Guang Zhou, Fu 

Zhou, Xia Men, Ning Bo y Shang Hai. Más tarde, el gobierno Qing también firmó el 

Tratado de Aigun (瑷珲条约) con el Imperio Ruso, en el que perdía el control de las 

tierras colindantes al Río Ussuri, el cual sirve de frontera natural. El fracaso del 

gobierno Qing en la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1894, derivó en la firma del 

 
346  白孟宸.(2018).“被非洲兄弟抬进联合国”:中非外交带来的中国旋风.时代邮刊,17. Bai, M. 

(2018). Llevado a las Naciones Unidas por hermanos africanos: el torbellino de China provocado por 

la diplomacia China-África. Revista Moderna, 17. 
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Tratado de Shimonoseki (马关条约) con Japón, por el cual debía abonar una gran 

indemnización a Japón, además de incluir la cesión del control de la Isla Taiwán y Peng 

Hu y la apertura de los puertos de Chong Qing, Su Zhou, Hang Zhou, Shun Tian, Sha 

Shi , Xiang Tan y Wu Zhou. 

Esta sucesión de tratados desfavorables tuvo su culmen en el conocido como 

Levantamiento de los bóxers y la ejecución del Protocolo Bóxer tras la firma del 

Tratado de Xinchou en 1900 con la Alianza de las Ocho Naciones, España, Bélgica y 

los Países Bajos, quienes prestaron tropas militares para acabar con la rebelión, el cual 

está considerado uno de los tratados más desiguales, pues supuso el pago de una elevada 

cuantía de indemnización, además del permiso del establecimiento de estaciones 

militares de esas naciones en el territorio. En resumen, la firma de este conjunto de 

tratados representó la clara pérdida de la soberanía y la autonomía marítima, económica 

y militar de la dinastía Qing.  

Hasta 1945, China siempre luchó por su independencia ante los sucesivos intentos 

de invasión por parte de Japón, que no se redujeron hasta la llegada al gobierno del 

Partido Popular de Comunista China en 1949, quienes consideraron que, en la 

fundación del nuevo Estado, tanto la independencia como la soberanía eran 

indispensables. Por ello, se constituyó el Programa Común de la Conferencia 

Consultiva Política del Pueblo Chino 347  en 1949 en el que se especificaban las 

funciones básicas del nuevo gobierno que podían resumirse en: asegurar la 

independencia, la libertad y la integridad territorial del Estado, apoyar la paz 

internacional prolongada y la cooperación amistosa entre Estados y oponerse a la 

política invasora y bélica del imperialismo.348   

En 1949, la construcción política interna, la consolidación del régimen, la 

construcción y desarrollo económico y el establecimiento de relaciones amistosas con 

 
347 Traducido por la autora propia. En chino: 中国人民政治协商会议共同纲领, Zhongguo Renmin 

Zhengzhi Xieshang Huiyi Gongtong Gangling, consultado 10 de octubre, 2022: http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=283576 
348 Consúltese el programa Común, consultado 17 de enero, 2022: 

 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=abb13dba42840de7bdfb&lib=law  

http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=abb13dba42840de7bdfb&lib=law
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otros Estados del mundo requerían un entorno estable. Establecer una política exterior 

pacífica desde el análisis de las necesidades internas era lo adecuado para el interés 

nacional. Por tanto, el objetivo central del Partido Comunista de China en la política 

interna fue consolidar el nuevo régimen y los logros de la revolución procurando un 

entorno internacional pacífico y estable, crucial para la construcción y el desarrollo de 

la nueva China. 

No obstante, la cuestión más importante a la que tuvo que hacer frente el PCCh fue 

a cómo enfocar y desarrollar el sistema estatal socialista en el país. Por ello, el modelo 

soviético fue útil en tanto en cuanto proporcionó a China una forma de organización 

estatal, una estrategia de desarrollo orientada a la ciudad y a la tecnología militar 

moderna y una variedad de políticas y métodos específicos de campo.349 La victoria 

militar del PCCh en 1949 resolvió, parcialmente, el problema de la reunificación 

nacional que había sufrido el país durante medio siglo. Sin embargo, la nueva situación 

estatal en un primer momento supuso una escasa capacidad de producción, dificultades 

para garantizar la subsistencia de la población y alto desempleo.350  

Por un lado, la extensión de la hiperinflación en el tiempo durante el gobierno del 

Partido Nacional (国民党) trajo consigo grandes dificultades para la recuperación de la 

economía nacional ante el aumento de los precios, la especulación desenfrenada y el 

caos del mercado. Por otro lado, Estados Unidos implantó una nueva política cuyo 

objetivo era aislar políticamente a China, es decir, bloquear económicamente y rodear 

militarmente a China. Por tanto, Mao Zedong propuso un refuerzo del enfoque 

diplomático que apoyaba el desarrollo de todas las fuerzas pacíficas del mundo, a fin 

de contribuir a la paz permanente del mundo y a la construcción del país. Con esto, 

pretendía declarar que, por los intereses de la paz y la construcción nacional, China está 

 
349 黄宗良. (2010). 从苏联模式到中国特色社会主义.中共党史研究,(7), 36-41. Huang, Z. (2010). 

Del modelo soviético al socialismo con peculiaridades chinas. Estudio de Historia de PCCh, (7), 36-41. 

350 景红霞. (2017). 苏联模式对建国初期中国经济的影响及启示.生产力研究,(4), 95-98. Jing, H. 

(2017). La influencia y la iluminación del modelo soviético en la economía de China en los primeros 

días de la fundación de la República Popular China. Investigación de Labor, (4), 95-98. 
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dispuesta a establecer relaciones amistosas con todos los países del mundo, incluido 

Estados Unidos.351 

3.4.1.2 El panorama internacional: la confrontación socialista – 

capitalista  

El final de la Segunda Guerra Mundial tuvo un profundo impacto en la situación 

internacional, para empezar, el equilibrio de poder entre el capitalismo y el socialismo 

experimentó cambios importantes. Por su parte, los movimientos de liberación e 

independencia nacionales en Asia y África también fortalecieron la paz en sus 

respectivas regiones. Hubo un cambio de poder, el poder central de Europa se vio 

reducido y Estados Unidos se convirtió en el núcleo del mundo capitalista. Con la 

implementación del Plan Marshall y el establecimiento de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) en 1949, EE. UU extendió su presencia tanto en Europa 

occidental como en Asia, África y América Latina, construyendo bases y grupos 

militares alrededor de los países socialistas. 

Asimismo, la Unión Soviética buscó y procuró mantener más alianzas en el bloque 

de los Estados socialistas. Frente al bloqueo económico, la política de contención y la 

disuasión nuclear realizada por los Estados Unidos, la economía soviética consiguió 

recuperarse rápidamente y mantener su desarrollo gracias al apoyo de los Estados 

socialistas. El Pacto de Varsovia determinó la formación oficial de dos bloques 

militares.352 Bajo la confrontación de los dos tipos de sistemas antagónicos (capitalismo 

contra socialismo), el reconocimiento de la recién establecida China por parte del 

campo socialista y el rápido establecimiento de relaciones diplomáticas con China 

fueron de gran importancia para que el gobierno chino rompiese el aislamiento. 

 
351  毛泽东外交文选[M].北京：中央文献出版社,1994. Obras escogidas de la diplomacia de Mao 

Zedong. Beijing: Editorial de Documentación Central. Pág. 246. 
352 Patula, J. (1990). Convergencias y divergencias en el Pacto de Varsovia. Iztapalapa. Revista de 

Ciencias Sociales y Humanidades, 10(21), 29-46. 
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El comienzo de la Guerra Fría limitó el desarrollo de la política exterior del PCCh. 

La principal preocupación del líder en ese momento fue elegir una política que fuese lo 

más propicia posible para el establecimiento y consolidación del nuevo régimen. Para 

China, atendiendo a sus condiciones, realidad y experiencia histórica, situarse en el lado 

de la Unión Soviética y del socialismo era una opción lógica. Conforme fue 

empeorando la relación estadounidense-soviética, Estados Unidos expandió su 

presencia en Asia con la ayuda de Japón con el objetivo de contener la expansión del 

poder socialista. Como respuesta, la Unión Soviética aumentó su apoyo a las fuerzas 

revolucionarias en Asia. Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores de Corea, dirigido 

por Kim Il-sung, recibió la aprobación de Stalin para la unificación militar en la 

península coreana.353 

Sin embargo, desde la perspectiva china, se enfrentaba a una dicotomía política. 

Por un lado, la intervención de EE. UU en la península de Corea podía llegar a ser una 

amenaza para la seguridad china y por otro lado, el Partido coreano estaba bajo la 

dirección y protección del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), por lo que 

había una conexión y vinculación ideológica. Por ello, Mao tomó la decisión de luchar 

contra los Estados Unidos enviando militares a Corea en lugar de considerar en apoyar 

la liberación de Taiwán. No obstante, la incorporación china en la Guerra de Corea 

repercutió negativamente en la situación del país pues perjudicó la implementación del 

primer plan quinquenal de China. 

A mediados de la década de 1950, la muerte de Stalin (1953) hizo que el PCUS 

reconsiderase su relación con el mundo capitalista, lo que derivó en la búsqueda de una 

coexistencia pacífica con los Estados capitalistas. De acuerdo con esto, en la 

Conferencia de Bandung, el primer ministro Zhou Enlai propuso la política exterior 

china de los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica con el fin de unir el mundo 

 
353 Ross, R. S. (2015). China, the United States, and the Soviet Union: Tripolarity and policy making in 

the Cold War. ME Sharpe. Pág. 95.  
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asiático, africano y latinoamericano contra el mundo imperialista representado por EE. 

UU.  

3.4.1.3 La visión del PCCh sobre la situación internacional: guerra 

y revolución  

En la década de 1950, el PCCh desarrolló la visión de guerra y revolución (战争

与革命) para la base ideológica de su actividad internacional. Durante este período, 

China se mantuvo leal a la Unión Soviética y al socialismo, pues consideraba que estos 

dos campos eran en ese momento el patrón diplomático adecuado para el modelo de 

desarrollo interno y externo de China.354 Por tanto, las prioridades de la diplomacia de 

China en esta etapa se centraron en la oposición al hegemonismo, al imperialismo y al 

colonialismo; en apoyar y ayudar a los movimientos de liberación nacional y a las 

revoluciones democráticas. Del mismo modo, ante la posibilidad de los imperialismos 

de iniciar una guerra, defender el nuevo régimen y unir las fuerzas democráticas del 

mundo para evitar que esto ocurriese fueron las principales tareas de la política exterior 

china. 

En concreto, Mao Zedong en 1950 se percató de que los conflictos entre los países 

imperialistas estaban aumentando, principalmente por la competencia derivada del 

mercado internacional. Por su parte, la Unión Soviética y los países con “democracias 

populares” iban paulatinamente estrechando sus relaciones por la explotación del 

capitalismo, por lo que siempre ha existido la posibilidad de una tercera guerra mundial. 

Ante esto, hemos de tener en cuenta que mientras los partidos comunistas del mundo 

continúen uniendo todas las fuerzas pacíficas y democráticas posibles y profundicen en 

ellas, se podrá detener una nueva guerra mundial.  

Después de la Guerra de Corea (1950 – 1953), el PCCh consideró que la situación 

internacional iba a mejor. La Guerra y las negociaciones empujaron los movimientos 

 
354  Esherick, J. W. (2001). War and revolution: Chinese society during the 1940s. Twentieth-Century 

China, 27(1), 1-37. 
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socialistas mundiales y dificultaron la expansión del capitalismo estadounidense. Mao 

consideraba que las acciones socialistas en relación con el mantenimiento de la paz eran 

las que habían limitado la expansión de las guerras iniciadas por EE. UU. Los cincuenta 

años de paz (después de la Guerra de Corea) en China habían supuesto la garantía de 

los diez planes quinquenales y para otros Estados, en cambio, la liberación del control 

de los Estados Unidos. En esta etapa, China tuvo que esforzarse por evitar el estallido 

de la guerra, pues incluso hoy en día se teme el inicio de una tercera guerra mundial 

ante la inminente destrucción del mundo capitalista y el imperialismo también 

perecerá.355 Sin embargo, con la implementación de la transformación socialista y el 

primer plan quinquenal (1953 – 1957), el gobierno chino notó que la construcción 

socialista requería un ambiente de paz internacional a largo plazo, por lo que la 

mentalidad de guerra y revolución no era l adecuada. 

El 8º Congreso Nacional del Partido (1956) sostuvo que el socialismo, la 

independencia nacional, las fuerzas pacíficas y democráticas eran las bases del 

panorama mundial después de la Segunda Guerra Mundial y en este ambiente, 

acompañado del surgimiento de nuevos Estados, no tenían cabida las intenciones 

agresivas de los imperialistas, las políticas contra la convivencia pacífica y las nuevas 

guerras mundiales. Por ello, la asistencia y la cooperación mutua era la condición 

necesaria para que China llevase a cabo la construcción socialista.356 

3.4.2 Las políticas exteriores tomadas por Mao Zedong  

3.4.2.1 Unilateralidad 

China tenía conflictos tanto con Estados Unidos, por guerras en su mismo territorio 

y con Gran Bretaña, en los territorios colonizados, que se intensificaron durante la 

guerra de liberación (1946 – 1949). En vísperas de la liberación de Nanjing en 1949, en 

 
355毛泽东外交文选[M].北京：中央文献出版社,1994. Obras escogidas de la diplomacia de Mao 

Zedong. Beijing: Editorial de Documentación Central. Pág. 136 
356 刘少奇. (1958). 中国共产党中央委员会向第八届全国代表大会第二次会议的工作报告. 法学研
究, (3), 5-22. Liu, S. (1958). Informe de trabajo del Comité Central del Partido Comunista de China para 

la segunda sesión del Octavo Congreso Nacional. Legal Research, (3), 5-22. 
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relación con el establecimiento de relaciones diplomáticas con los imperialistas, el 

PCCh se mantuvo firme en su postura: solo establecerían relaciones diplomáticas con 

aquellos países imperialistas que reconociesen a la Nueva China. Sin embargo, el 

rechazo de visita por parte de John Leighton Stuart a Beiping (antiguo Peking, 北平) 

cortó la negociación de PCCh con EE. UU.  

Tras la fundación de la República Popular China, Estados Unidos declaró que 

seguiría apoyando al gobierno del Partido Nacional, dado que consideraba a China 

como un estado satélite de la Unión Soviética y como una herramienta para que siguiese 

su estrategia diplomática. En el contexto de la Guerra Fría, Washington veía la 

revolución democrática nacional china como un producto de la expansión de la Unión 

Soviética. Debido a las posteriores intervenciones estadounidenses en la Guerra de 

Corea, la Guerra de Indochina y la cuestión de Taiwán, la política de unilateralidad en 

la década de 1950 supuso un fuerte soporte para China. Asimismo, el fuerte ejército 

nacional y el apoyo de la Unión Soviética funcionaban como garantías importantes para 

la victoria de la revolución. Del mismo modo, la alianza entre China y la Unión 

Soviética limitó la intervención de los Estados Unidos en China continental. 

Con la firma del Tratado de Amistad, Alianza y Asistencia Mutua del Sino-

Soviético se comenzó la práctica de la política exterior china de unilateral (一边倒), 

por la que se oficializaba la alianza y posicionamiento en el bloque Comunista con la 

Unión Soviética.357 Esta política determinaba el comportamiento de cara al exterior, lo 

que suponía que no podían establecerse relaciones diplomáticas con los declarados 

Estados capitalistas. Del mismo modo, la asimilación de las tendencias de la Unión 

Soviética implicó un proceso lento que tuvo que plantearse por etapas, pues China 

acababa de construir el nuevo gobierno y estaba aún consolidando y estabilizando su 

poder. Aun así, la semejanza y cercanía de pensamiento entre el Marxismo y el 

 
357 Zhihua, S. (2010). The Late-Negotiation of Sino-Soviet Alliance Treaty and Its Results——In the 

60th Anniversary of the" Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance"[J]. Russian 

Studies, 1. 
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Leninismo ayudó al acercamiento de ambos Estados y a su unión en la organización de 

la política exterior. 

El ambiente conflictivo entre los bloques de EE. UU y la Unión Soviética, provocó 

la decisión del gobierno chino de elegir un bando con el fin de integrarse a un sistema 

político determinado que protegiese la ideología de su revolución y tampoco quedar 

aislado en el escenario internacional, por lo que se inclinó hacia el Comunismo. Sin 

embargo, su debilidad inicial determinó que declarase el principio de no intervención, 

con el fin de mantener su independencia y soberanía hasta constituir un Gobierno 

estabilizado.   

En realidad, la Guerra Fría reflejaba tanto el enfrentamiento entre EE. UU y la 

Unión Soviética como el conflicto entre los Estados capitalistas y los Estados socialistas. 

China, por su parte, se encontraba en un momento clave ante la inexperiencia del nuevo 

régimen político; por lo que su principal necesidad para conseguir el desarrollo se 

centraba en el fortalecimiento del poder, primero a nivel nacional y, a continuación, 

internacional, para lo que optó por el apoyo de la Unión Soviética.358  

La Unión Soviética, como líder central de los partidos comunistas mundiales 

dirigidos por el proletariado, fue la principal consideración para el desarrollo de las 

relaciones exteriores de la República Popular China. La orientación soviética ha sido 

desde el principio la principal fuente teórica para el Partido Comunista Chino, además 

de que siempre ha brindado apoyo a las primeras actividades revolucionarias del país. 

Más importante, desde la guerra de liberación (1946) hasta la fundación de la República 

Popular China (1949), todo el apoyo militar, económico y técnico que necesitaba el 

Partido Comunista Chino vino de la Unión Soviética. Esto tenía una explicación en que 

ambas potencias compartían la misma ideología y sistema social. Del mismo modo, el 

 
358 Wenzhao, T., & Shengwei, X. (2020). The US factor in post-cold war China–Russia 

relations. International Politics, 1-23. 
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éxito obtenido durante el rápido desarrollo de la Unión Soviética llamó la atención de 

China, la cual buscó copiar y aprender de este modelo.359 

3.4.2.2 Dos zonas intermedias y Three Worlds Theory de Mao 

Zedong 

En las décadas de 1950 y 1960, la existencia política de zonas intermedias (中间

地带) fueron el punto de partida básico para la observación y el análisis por parte del 

Gobierno de Mao Zedong. En 1946, Mao mencionó en una entrevista con un periodista 

estadounidense que entre Estados Unidos y la Unión Soviética había un área 

sumamente extensa que incluía a los Estados capitalistas, coloniales y semicoloniales 

de los tres continentes de Europa, Asia y África.360 En la década de 1960, hubo una 

escisión en el bloque socialista y los países emergentes de Asia, África y América 

Latina fueron vistos por China como una posible e importante fuerza contra el 

imperialismo y el revisionismo. Por tanto, el análisis de las zonas intermedias se amplió 

y empezó a abarcar dos zonas. En 1963, Mao Zedong lo definió como: “hay dos zonas 

intermedias, una está constituida por Asia, África y América Latina, y la otra es 

Europa.”361 En 1964, añadió que “Asia, África y América Latina se sitúan en la primera 

zona intermedia; mientras que Europa, América del Norte, Canadá y Oceanía son la 

segunda zona intermedia. Japón también pertenece a la segunda zona intermedia.”362 

Según el análisis de Mao, el surgimiento de los movimientos en oposición al 

imperialismo estadounidense implica la posibilidad de una nueva guerra mundial 

debido a la agresión empleada por los imperialistas estadounidenses. En este sentido, 

desarrollar las relaciones con los países independientes de Asia, África y América 

 
359 Rupar, B. (2018). El debate chino-soviético y la emergencia del maoísmo como corriente política 

diferenciada en el Movimiento Comunista Internacional. 
360 罗时平.  (2000). 毛泽东 “中间地带” 理论的提出与发展.党史研究与教学, (2), 33-35. Luo, 

Sh. (2000). La propuesta y el desarrollo de la teoría de la "zona media" de Mao Zedong. Estudio y 

Enseñanza de Historia de PCCh, (2), 33-35. 

361  毛泽东外交文选[M].北京：中央文献出版社,1994. Obras escogidas de la diplomacia de Mao 

Zedong. Beijing: Editorial de Documentación Central. Pág. 507-509. 

362 Ídem.  
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Latina se convirtió en una tarea fundamental para la diplomacia china y se profundizó 

en ella más intensamente en la década de 1970 a través de la estrategia de una línea (一

条线).  

La política diplomática de una línea de anti-hegemonismo363, que consiste en 

formar un frente unido junto con Japón, Pakistán, Irán, Turquía, Europa, incluso 

Estados Unidos contra la hegemonía de la Unión Soviética. De forma paralela, Mao 

dibuja su idea de tres áreas del mundo en 1974 que presenta el primer mundo sitúan la 

Unión Soviética y EE. UU quienes realizan carrearas de armamientos y enfrentamiento 

estratégico para conseguir la hegemonía del mundo; el segundo mundo ocupa los 

Estados desarrollados como Japón, Estados Europeos, Canadá; y el resto de los países 

que acaban conseguir la independencia y la libertad por movimientos democráticos 

pertenecen al tercer mundo, incluso China.364 

La ampliación del terreno de la política diplomática de una zona a dos zonas 

intermedias abrió al gobierno chino un nuevo camino para desarrollar relaciones 

internacionales con otros Estados. Por ejemplo, China estableció sus primeras 

relaciones a partir de 1964 mientras Mao señaló: “nosotros nos oponemos al 

capitalismo, a lo mejor vosotros os oponéis al comunismo, pero esto no impide la 

cooperación mutua gracias a la existencia de dos puntos comunes fundamentales. 

Primero, la defensa ante la intervención de las grandes potencias (grandes potencias 

capitalistas y grandes potencias socialistas). Segundo, el intercambio comercial y 

cultural.”365 La idea de Mao abogaba por el paulatino aumento en la consideración de 

 
363  Consúltese el artículo de la Evolución de la Idea Estratégica Internacional de Mao Zedong, 

consultado 17 de enero, 2020: 

http://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/30446/30451/2210533.html 
364 Consultado 07 de febrero, 2020: 

 http://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/30446/30451/2210533.html  

También puede consultar en el artículo: An, J. (2013). Mao Zedong’s “Three Worlds” Theory: Political 

Considerations and Value for the Times. Social Sciences in China, 34(1), 35-57. Yee, H. S. (1983). The 

Three World theory and post-Mao China's global strategy. International Affairs (Royal Institute of 

International Affairs 1944-), 59(2), 239-249. 

365  毛泽东外交文选[M].北京：中央文献出版社,1994. Obras escogidas de la diplomacia de Mao 

Zedong. Beijing: Editorial de Documentación Central. Pág. 370. 

http://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/30446/30451/2210533.html
http://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/30446/30451/2210533.html
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la realidad de cada país y de sus intereses nacionales, con la esperanza de así establecer 

relaciones diplomáticas que permitieran que China pudiera deshacerse del ataque 

bilateral entre EE. UU y la Unión Soviética. 

Desde la década de 1970, el patrón mundial mostraba la tendencia de 

multipolarización. Mao Zedong propuso la idea de three worlds theory (三个世界) 

basada en los intereses nacionales. Por un lado, el poder económico de Japón crecía 

rápidamente por lo que las políticas de los Estados Unidos hacia Europa y Asia 

necesitaban una reconfiguración. Por otro lado, los países de Europa del Este habían 

comenzado las Reformas internas para abandonar el control de la Unión Soviética. 

Estos cambios amenazaban el patrón bipolar existente. Por ello, en 1974, Mao Zedong 

dividió el mundo en tres grupos según el número de bombas atómicas que tuvieran y 

su riqueza nacional:  

“Estados Unidos y la Unión Soviética son el primer mundo. Los 

centristas, Japón, Europa, Australia, Canadá son el segundo mundo. 

Asia, excepto Japón, es el tercer mundo. Toda África es el tercer 

mundo, y América Latina América es también el tercer mundo.”366 

Three worlds theory encarna un cambio importante en el pensamiento y la 

estrategia diplomática del Partido Comunista Chino, lo que indica que se dio cuenta de 

que no existían intereses eternos y que tampoco era realista el continuo enfrentamiento 

entre los países capitalistas o los países socialistas. Los cambios en los intereses 

nacionales y las condiciones reales establecieron los principios y normas para tratar las 

relaciones interestatales a posterior. Para hacer frente a la hegemonía de la Unión 

Soviética, China necesitaba unir tantas fuerzas como fuera posible. Ante esto, sus 

principales medidas fueron: facilitar las relaciones con los Estados Unidos en el primer 

mundo; superar al segundo mundo representado por Japón y Europa; unir a la gran 

cantidad de países en desarrollo del tercer mundo y aislar, para así resistir la amenaza 

 
366 Ídem. Pág. 601 



 214 

de la Unión Soviética. En consecuencia, la oposición al hegemonismo de las 

superpotencias y a la posible amenaza de guerra, la teoría de three worlds theory 

permitió a China establecer nuevas relaciones de cooperación con países del tercer 

mundo y mejoraron el entorno de seguridad del país.  

3.4.3 Las relaciones internacionales bajo la influencia ideológica  

3.4.3.1 Las relaciones con Estados socialistas: la Unión Soviética y 

Corea Norte 

En febrero de 1950, la firma del Tratado chino-soviético de amistad, alianza y 

asistencia mutua (中苏友好同盟互助条约), el Acuerdo chino-soviético sobre el 

ferrocarril chino de Changchun, Lushunkou y Dalian (中苏关于中国长春铁路、旅顺

口及大连的协定) y el Acuerdo chino-soviético sobre préstamos a la República Popular 

China (中苏关于贷款给中国人民共和国的协定) fueron la base de las fuentes 

legislativas para la alianza entre China y la Unión Soviética. A través de dichos 

acuerdos, China empezó a recibir ayuda económica por parte de la Unión Soviética y 

comenzó a imitar el modelo soviético de construcción económica.367  

Asimismo, los acuerdos resolvieron pacíficamente la cuestión de los privilegios de 

la Rusia zarista en el noreste. En 1952, China recuperó todos los derechos y control del 

Ferrocarril China-Changzhou y sus propiedades subsidiarias y después de la Guerra de 

Corea, la Unión Soviética devolvió la base naval de Lushunkou (旅顺口) en 1955. En 

el mismo año, según el acuerdo chino-soviético de amistad, alianza y ayuda mutua, la 

Unión Soviética ayudó a China a construir y expandir 156 enormes empresas 

industriales; envió expertos para ayudar a China a la construcción de infraestructuras; 

otorgó préstamos preferenciales a China; transfirió la propiedad del Ferrocarril China-

Changzhou y la propiedad adquirida de los propietarios japoneses a China de forma 

gratuita. 

 
367 Genzor, S. H. (2019). La crisis chino-soviética de 1969. Más Allá De La Última Frontera, 253. 
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Sin embargo, la alianza militar nacida del acuerdo estipulaba que ambas partes 

debían negociar sobre los principales asuntos internacionales que concerniesen a los 

intereses de ambas partes. La política de unilateralidad limitaba la flexibilidad de las 

políticas de China en el escenario internacional, lo que no beneficiaba a los intereses 

nacionales de China desde la perspectiva del desarrollo a largo plazo. A finales de la 

década de 1950, China fue cambiando gradualmente esta política y transformó las 

limitaciones por completo en la década de 1980 cuando China propuso formalmente 

una política exterior de no-alineación. 

De forma paralela, la política de unilateralidad supuso su participación en la 

Guerra de Corea. Durante la Guerra Fría, el deterioro de las relaciones entre Estados 

Unidos y la Unión Soviética condujo a un enfrentamiento en la península coreana. En 

consecuencia, la posibilidad de formar un gobierno unificado coreano se volvió 

extremadamente improbable. El plan para unificar la península coreana por la fuerza se 

convirtió en realidad. El Statement in June 27 de Truman anunció que el ejército 

estadounidense intervendría en la Guerra de Corea368 y que, al mismo tiempo, entraría 

en el Estrecho de Taiwán para organizar operaciones militares con Taiwán y fortalecer 

la asistencia al ejército francés en Indochina. Esta intervención directa en la soberanía 

y los asuntos internos de China, la obligaron a incorporarse en la Guerra de Corea Norte 

para defenderse. Su participación en la Guerra le permitía conservar una zona de 

amortiguamiento estratégica en el contexto de la Guerra Fría y proteger la seguridad 

del noreste de China, dado que la mitad de su industria pesada se situaba en una zona 

dentro del alcance de la amenaza de bombardeo enemigo.369 

Por un lado, en la Guerra de Corea, China defendió el frente socialista como 

consecuencia de la política de unilateralidad con la Unión Soviética. Sin embargo, en 

 
368  Statement by the President, Truman on Korea, June 27, 1950. Consultado 27 de marzo, 2022: 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116192.pdf?v=cd0b66b71d6a0412d275a5088a18db5d 

369  张慧. (2011). 抗美援朝战争期间东北地区社会控制.军事历史研究,(4), 183-184. Zhang, H. 

(2011). Control social en el noreste de China durante la guerra para resistir la agresión estadounidense y 

ayudar a Corea. Estudio de Historia Militar, (4), 183-184. 
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la Guerra, China pagó un costo enorme para ayudar a Corea del Norte, dado que 

aprovechó el préstamo de la Unión Soviética para comprar equipamiento militar, los 

cuales se consumieron en gran parte en este conflicto. Durante los años posteriores, 

China tuvo que reembolsar estos préstamos, lo que finalmente fue un factor 

determinante en la ruptura de las relaciones chino-soviéticas.  

Por otro lado, el enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos en el campo 

de batalla de Corea empeoró las relaciones entre ambos países y era poco probable que 

mejorasen pronto. La postura estadounidense hacia China también afectó en la política 

de los principales Estados europeos y en los Estados pequeños a los que ayudaba. En 

consecuencia, las relaciones económicas exteriores de China se vieron perjudicadas a 

causa de las sanciones de EE. UU, y estuvo aislada internacionalmente hasta que volvió 

a formar parte de las Naciones Unidas en la década de 1970. En esta época, uno de los 

puntos más importantes fue la falta de independencia en el tratamiento del tema de 

Taiwán, el cual debía ser un asunto interno y exclusivo de China y que, por el contrario, 

se internacionalizó y en consecuencia China perdió una oportunidad favorable para 

liberar a Taiwán. En 1954, Estados Unidos y las autoridades de Taiwán firmaron el 

Tratado de Defensa Mutua, lo que retrasó la resolución del problema de Taiwán y lo 

hizo cada vez más difícil de resolver. 

3.4.3.2 La relación sino – estadounidense y el asunto de Taiwán 

Las conversaciones entre las embajadas chino-estadounidenses comenzaron en 

1954 pero terminaron en 1961 a causa de la discrepancia en el tema de Taiwán, que no 

permitía un acuerdo entre ambas partes. El discurso inaugural de Nixon en 1969 dejó 

claro la idea de su relación con China: “we cannot expect to make everyone our friend, 

but we can try to make no one our enemy.”370  A continuación, Nixon expresó su 

intención de entablar un diálogo con China, pero la principal preocupación de su 

administración en este momento era salir del aprieto de la Guerra de Vietnam lo antes 

 
370  First Inaugural Address of Richard Milhous Nixon, consultado 21 de marzo, 2022: 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/nixon1.asp 
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posible. El incidente de la isla de Zhenbao (珍宝岛) en 1969 empeoró las tensiones 

existentes y pusieron de relieve el parecido en los intereses entre China y Estados 

Unidos. Desde entonces, Estados Unidos usó la denominación oficial “la República 

Popular China” en documentos oficiales. Según la diplomacia precursora del ping-pong, 

Nixon decidió visitar China en persona y envió a Kissinger previamente a China como 

enviado especial, lo que marcó un gran avance en las relaciones chino-estadounidenses. 

Según Kissinger, a medida que cambió el escenario internacional durante la Guerra 

Fría, surgieron intereses mutuos entre EE. UU y China. Los dos líderes por primera vez 

comenzaron a verse desde una perspectiva geopolítica en lugar de ideológica.371 En 

julio de 1971, Kissinger realizó una visita secreta a China en la que ambas partes 

discutieron los temas de Taiwán y Vietnam. En 1972, Nixon visitó China 

personalmente, lo que significaba que las relaciones chino-estadounidenses entraban en 

una nueva etapa. China y Estados Unidos dieron un comunicado conjunto que se 

centraba en el contenido de los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica para 

abordar las relaciones entre los Estados: 

“Cualquier país importante que se confabule con otro país 

importante para oponerse a otros países, o un país importante que 

divida el alcance de los intereses en el mundo, está en contra de los 

intereses de los pueblos de todos los países del mundo.” 372 

En 1973, Kissinger hizo su quinta visita a China y a posterior se tomó la decisión 

de establecer oficinas de enlace en las ciudades. El establecimiento de dichas oficinas 

promovió el aumento continuo de los intercambios entre las dos partes en los campos 

de economía, comercio, cultura y educación. El avance en las relaciones chino-

estadounidenses fue un hito importante para el desarrollo de la diplomacia de China, 

 
371 Kissinger, H. (2011). White house years. Simon and Schuster. Pág. 334. 
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dado que alivió en parte, las extremas situaciones que enfrentaba China en cuestiones 

de seguridad nacional, liberándola además del aislamiento a largo plazo, por lo que 

pudo volver a incorporarse en los asuntos internacionales. 

Con respecto al tema de Taiwán, el gobierno chino había adoptado una actitud 

pacífica para resolver la separación regional. El Informe sobre la Conferencia Asiático-

africana (关于亚非会议的报告) en 1955, decidió buscar una solución pacífica al 

problema de Taiwán. El Partido Comunista Chino anunció su plan de luchar por la 

liberación pacífica de Taiwán en el 8º Congreso Nacional. Sin embargo, la segunda 

crisis del estrecho de Taiwán (en Kinmen, 金门) ocurrió en 1958, ante el intento de 

China de obligar a Estados Unidos a regresar a la mesa de negociaciones mediante la 

disuasión militar para establecer un acuerdo pacífico en el tema de Taiwán. Por el 

contrario, Estados Unidos pretendía persuadir al Partido Nacional China de que se retire 

de Kinmen y así conseguir un escenario de bloqueo del Estrecho de Taiwán mediante 

el reconocimiento legislativo del Partido Nacional en Taiwán. Hasta principios de la 

década de 1970, China y Estados Unidos realizaron nuevas acciones para resolver el 

problema de Taiwán. Durante la visita de Nixon a China, China y Estados Unidos 

llegaron a un acuerdo sobre la normalización de las relaciones chino-estadounidenses 

y la cuestión de Taiwán. El comunicado conjunto chino-estadounidense finalmente 

aclaró las posiciones respectivas de China y Estados Unidos. Esta actitud realista 

rompió la original práctica diplomática.373 

Con la visita de Nixon a China, se lograron nuevos avances para resolver el tema 

de Taiwán. Las dos partes estuvieron de acuerdo en que el problema de Taiwán era un 

punto clave que obstaculizaba la normalización de las relaciones chino-estadounidenses. 

Por tanto, llegaron a un acuerdo para la normalización de las relaciones chino-

estadounidenses y la cuestión de Taiwán. En dicho comunicado conjunto, se declararon 

 
373周恩来外交文选[M].北京：中央文献出版社.1990. Obras escogidas de la diplomacia de Zhou 

Enlai. Beijing: Editorial de Documentación Central, pág. 262. 
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las posiciones respectivas de China y Estados Unidos según los intereses nacionales de 

cada parte.  

En primer lugar, dejó en claro que la República Popular China era el único gobierno 

legítimo de China y que la liberación de Taiwán era un asunto interno de China, por 

tanto, todas las fuerzas armadas estadounidenses deben retirarse de Taiwán. Mientras 

EE. UU declaró que Taiwán es parte de China, y el objetivo final es retirar todas las 

fuerzas armadas e instalaciones militares estadounidenses de Taiwán. A medida que 

disminuían las tensiones en Taiwán, Estados Unidos redujo gradualmente sus fuerzas 

armadas e instalaciones militares en Taiwán. Aunque la posición de EE. UU muestra 

una postura de compromiso, pues ni reconocía oficialmente a la República Popular 

China como único gobierno legítimo, ni estipulaba cuándo retirar por completo todas 

las fuerzas militares de Taiwán.374 

3.4.4 Las características de la política exterior de Mao 

3.4.4.1 La prioridad de la característica ideológica 

Analizando el trasfondo histórico y el sistema político durante el gobierno de Mao, 

podemos ver que la influencia del Marxismo fue determinante a la hora de construir las 

relaciones internacionales. Esto sucedió una vez había fortalecido su posición como 

base fundamental de la mentalidad del Estado, gracias a la enorme propaganda y el 

liderazgo de Mao del Partido Comunista formado durante el periodo de las Guerras de 

Resistencia ante las continuas invasiones de Japón. En comparación a las políticas 

posteriores, se ve claramente que las de Mao priorizaron por encima de todo la ideología 

comunista. 

Por un lado, la fundación del Partido Comunista en 1921 y la propaganda posterior 

fueron una consecuencia del fracaso de otras ideologías y movimientos en China, el 
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cual hizo que Mao buscase apoyo y se abriese camino con otras clases sociales. En este 

momento, la prolongada existencia del Feudalismo había provocado el aumento del 

control económico y político de pequeñas élites en poblaciones pobres, lo que empujó 

a Mao a buscar la movilización de los trabajadores y así fortalecer un colectivo 

proletario que más tarde le ayudara a conseguir sus objetivos. 

Aquí también entró en juego la falta de relación con los Estados occidentales ante 

la situación de supervivencia en la que se encontraba China, después de casi 109 años 

de resistencia a los deseos imperialistas de sus vecinos. No fue sino hasta la plena 

constitución del gobierno central en 1945 cuando se redujo el impacto de los convenios 

y tratados desiguales de épocas posteriores como el Tratado de Nankín (1842), el de 

Aigun (1858) y el de Shimonoseki (1858). Ante esto, el Nacionalismo y la oposición al 

Imperialismo evidenciaron la necesidad de seguir la ideología Marxista.375  

Sin embargo, el conflicto silencioso de la Guerra Fría tras la ejecución de la 

Doctrina Truman en 1946 implicó la toma de contacto y enfrentamiento con 

intervenciones políticas distintas. En un primer momento, China se unió al bloque 

comunista pues el gobierno se encontraba bajo el mandato soviético y además 

mantenían ideologías semejantes que los llevaron a aplicar las teorías semejantes.  

Asimismo, la ruptura de las relaciones con países occidentales por las diferencias 

ideológicas fue beneficiosa en tanto en cuanto China pudo conseguir mayor apoyo 

económico por parte de la Unión Soviética para resolver conflictos internos.  

3.4.4.2 Sinicization de la teoría de política exterior 

Entendemos por sinization (中国化)376 al proceso de asimilación lingüística o 

cultural de conceptos del idioma chino y la cultura del país. En relación con esto, 

además de encargarse de la administración del gobierno, Mao llevó a cabo la sinization 

 
375 Roberts, P. M. (2012). Nanjing, Treaty of (August 1842). China at War: An Encyclopedia, 298. 
376 Chenshan, T. I. A. N. (2019). Mao Zedong, Sinization of Marxism, and Traditional Chinese Thought 
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del Marxismo para poder adaptarlo a la realidad social de China. E incluso hoy, se 

identifican a los sistemas políticos y económicos de socialismo o economía de mercado 

con características chinas. 

Durante el proceso de asimilación del Marxismo a la realidad china en los años 

sesenta, se hicieron más evidentes las diferencias con respecto a la Unión Soviética, los 

cuales iban desde el tema de los movimientos revolucionarios internacionales hasta 

debates internos entre los Partidos Comunistas de ambas naciones. 

La base ideológica de la sinization fueron las clases y el Estado tradicionales 

chinos. La discrepancia con el Marxismo soviético se veía claramente en las 

interpretaciones contrarias de las funciones de ambos aspectos, la cual se ensanchó 

cuando Khruschev se puso al mando de la Unión Soviética. No obstante, a pesar de este 

conflicto, ambos países compartían un sentimiento de desacuerdo con el líder del 

Partido Comunista Internacional. En concreto, en la interacción con los movimientos 

revolucionarios de Hungría y Polonia en 1956377, el Partido Comunista chino estaba en 

contra del envío de tropas soviéticas a Polonia por su mismo afán hegemonista, 

mientras que sí concebía el apoyo a Hungría, pues se inclinaba hacia el anti-socialismo. 

Mientras el comunismo chino de sinization de Mao buscaba impulsar los 

movimientos proletarios en el ámbito internacional desde la Revolución; el comunismo 

soviético optaba por una transición pacífica hacia el Socialismo. Por tanto, la 

significación del Marxismo en China evidenció la separación entre ambos 

planteamientos políticos, principalmente a causa del enfoque individualista y 

personalista en el líder chino.  

3.4.4.3 El liderazgo y la personalidad de Mao 

Por una parte, en el análisis del papel de los movimientos revolucionarios en el 

 
377 Kramer, M. (1998). The Soviet Union and the 1956 Crises in Hungary and Poland: Reassessments 
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establecimiento del nuevo gobierno, Mao consideraba que el movimiento 

revolucionario estaba indudablemente ligado al ren min qun zhong (人民群众, “las 

masas”), lo que afirmaba el poder y fuerza del proletariado con relación a la 

constitución del Estado y del partido y también la influencia del constante cambio de la 

realidad internacional en el desarrollo ideológico y político del país. Por otra parte, en 

este mismo proceso fue evidente la determinación del pensamiento de Mao en cuanto a 

la estrategia a seguir en su relación con la Unión Soviética, que fue progresivamente 

cambiando y adaptándose al desarrollo exterior desde su inicio en los años cincuenta 

hasta su fin en torno a los años setenta.  

En realidad, la toma de decisiones del Partido Comunista estaba directa y 

completamente regida por la visión personal de Mao. Esto, sin embargo, provocó que 

en los años sesenta se deteriorase la relación con la URSS pues Mao no estaba de 

acuerdo con el revisionismo soviético y la desorientación en cuanto a la línea de 

actuación comunista en el plano internacional. 

Los análisis y teorías de Mao Zedong demuestran que era un verdadero experto en 

el estudio político y militar. Transmitía sus ideas por medio de propaganda mediante 

un discurso sencillo que simplificase sus teorías y las hicieran claras para toda la 

población. Después de un conciso escrutinio de las iniciativas políticas llevadas a cabo 

durante su mandato en momentos clave del desarrollo del país, así como el Gran Salto 

hacia Adelante, la Gran Hambruna y la Revolución Cultural, es evidente que, como 

dirigente, Mao tenía siempre la última palabra, aunque también se encontrara con 

discrepancias y desacuerdos, los cuales quedaban en un segundo plano ante su 

concentración de poder. 
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3.5 Las políticas exteriores después de la Reforma y Apertura (1978) 

La disolución del Gang of Four (四人帮)378 en 1976 puso fin al caos causado por 

la Revolución Cultural. En 1978, se presentó la Conferencia Central de Trabajo y la 

convocatoria de la Tercera Sesión Plenaria del Undécimo Comité Central del Partido 

Comunista de China en la que resolvieron, entre otros temas, la dirección del partido. 

En comparación con los países desarrollados, China se encontraba atrasada a nivel 

científico y tecnológico. Por ello, la tarea principal del gobierno fue la promoción del 

desarrollo económico.  

La celebración de la Conferencia supuso el cambio de la tarea central del Partido 

hacia la modernización socialista. Deng Xiaoping señaló que todo el Partido tenía que 

cambiar su mentalidad y empezar a preocuparse por el interés real de China. En aquel 

momento, solo la Reforma y Apertura podía garantizar el desarrollo de la 

modernización y el socialismo. Además, la implementación del centralismo 

democrático y la legalización democrática era la base necesaria para la liberación y 

cambio ideológico. A continuación, para asegurar la realización de las cuatro 

modernizaciones dentro del final del siglo XX, el gobierno chino decidió llevar a cabo 

la política de “mantener el self-reliance complementado con la ayuda extranjera, 

mientras aprendía e introducía tecnología extranjera avanzada para desarrollar la 

construcción económica socialista de China”.379 

3.5.1 El panorama multidimensional 

3.5.1.1 El panorama internacional 

El escenario internacional en 1970 presentaba dos características: la primera, 

debido a la amenaza de guerra derivada de la competición por la hegemonía mundial 

entre dos superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética,  que provocó que 
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China desarrollase relaciones bilaterales con países en desarrollo y capitalistas para 

asegurar su seguridad nacional y para reducir el riesgo de la amenaza de guerra; y la 

segunda, debido a la crisis económica y la nueva revolución tecnológica, los Estados 

capitalistas necesitaban deshacerse de la crisis, ajustar la estructura industrial y abrir 

nuevos mercados, a la vez que los Estados en desarrollo aprovecharon esta oportunidad 

para atraer tecnología y capital para acelerar el desarrollo económico.380 

Desde la perspectiva de los Estados Unidos, por un lado, había recuperado 

gradualmente su poder económico con la retirada de la guerra de Vietnam y se 

encontraba en una posición dominante en el enfrentamiento estadounidense-soviético. 

Por otro lado, el gobierno de Reagan había aliviado la crisis económica interna a través 

de Reformas económicas y con ello, se ganó el apoyo del pueblo estadounidense.381 De 

hecho, Estados Unidos ajustó su política hacia China basándose en el realismo. El 

gobierno estadounidense reconsideró la relación sino – estadounidense como un 

vínculo duradero, continuo y constructivo en lugar de una simple ventaja estratégica. 

También Washington dio importancia a China en asuntos asiáticos-pacíficos, por lo que 

EE. UU necesitaba ampliar la plataforma de la cooperación chino-estadounidense. En 

el tema de Taiwán, el gobierno americano mantenía el statu quo basándose en el Taiwan 

Relations Act (1979).382 

Con respecto a la Unión Soviética, como adoptó una estrategia exterior ofensiva 

en la década de 1970, su poder se vio debilitado por enfangarse en la guerra en 

Afganistán. A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, el escenario 

internacional cambió drásticamente y la reorganización de los países de Europa del Este 
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condujo a la reorganización del mapa europeo. En Yugoslavia tuvo lugar una guerra 

civil (1991), al tiempo que se desarrollaba la Guerra del Golfo (1990). La 

desintegración de la Unión Soviética y el fin del monopolio del poder por parte del 

Partido Comunista Soviético marcaron el final oficial de la Guerra Fría. En 1991, la 

República Socialista Soviética de Rusia cambió a la Federación Rusa, lo que tuvo un 

impacto significativo en el sistema internacional. 

Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo, lo que alteró el 

equilibrio original del poder internacional en la Guerra Fría. El poder ruso ya no se 

podía comparar con el de la Unión Soviética original y también eligió el modelo 

occidental en términos de ideología y sistema social. Por tanto, Estados Unidos alcanzó 

el mejor período de su historia tanto en la posición internacional como en el poder 

nacional. Con su poder mundial, Washington empezó a fortalecer su poder militar en 

el exterior mediante la expansión de alianzas mundiales, lo que alteró en gran medida 

el entorno externo de China. Además, la desintegración de la Unión Soviética eliminó 

el interés común entre China y Estados Unidos de contener a la Unión Soviética, por lo 

que resurgió el conflicto ideológico entre China y Estados Unidos. A medida que la 

economía de China crecía y aumentaba su poder nacional, Estados Unidos empezó a 

considerarla como un potencial competidor.  

El fin de la Guerra Fría provocó el surgimiento de una superpotencia única seguida 

de varias potencias regionales, muestra del carácter multipolar del mundo. En este 

panorama, Japón, pasó a ser una potencia económica en Asia, en proceso de convertirse 

en un Estado fuerte en cuanto a los aspectos militar y político; del mismo modo, el 

poder económico de la UE estaba constantemente aumentando y tenía la intención de 

construir una alianza de seguridad. Aunque la Unión Soviética se había desintegrado, 

el poder militar de Rusia seguía siendo muy fuerte en toda Europa y el mundo. Por su 

parte, el desarrollo económico de China se ha acelerado y su fuerza integral y estatus 

internacional han mejorado ampliamente. Junto a ello, las relaciones económicas 

mundiales y la nueva revolución tecnológica han aumentado la velocidad de la 
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globalización económica.383 Por otro lado, el colapso del patrón bipolar derivado de la 

Guerra Fría redujo la tensión en las relaciones internacionales y disminuyó la 

posibilidad de guerras a gran escala, aunque pueden estallar en cualquier momento. 

Debido a la globalización, los problemas regionales pasan muchas veces a ser 

globales. En este sentido, siguen sin tener solución el problema de la paz global y la 

investigación de ciertos campos como el medio ambiente y el SIDA, entre otros. El 

incidente del 11 de septiembre hizo que el mundo se enfrentara a amenazas de seguridad 

no tradicionales como el terrorismo, el crimen trasnacional y la proliferación de armas 

de destrucción masiva. En cuanto a China, su rápido crecimiento económico mantuvo 

vigente la opinión de la amenaza del ascenso chino, pues el resto de potencias estaban 

preocupados por el poder emergente chino. Además, las disputas territoriales existentes 

en el Mar de Sur China y de la frontera con los países vecinos, como India, son 

problemas a los que China debe prestar atención mientras continúa su proceso de 

desarrollo. 

3.5.1.2 El panorama doméstico: la Reforma y Apertura y el interés 

nacional 

La Reforma y Apertura de China exigía un entorno nacional pacífico para poder 

realizarse. Con esta política, China se integró en el sistema mundial existente de una 

manera más proactiva en lugar de ser revisionista. Pues el Partido Comunista de China 

se percató que para ocupar un lugar en la sociedad internacional lo primordial era contar 

con un fuerte y estable poder nacional. 

Por tanto, los objetivos diplomáticos de China sufrieron una serie de cambios por 

lo que pasó de buscar un internacionalismo proletario a centrarse en la construcción 

económica, de los cuales quedó constancia en los diferentes congresos. Tras el 11º 

 
383  李景治. (2007). 冷战后世界格局的演变和国际秩序的重构. 山西大学学报: 哲学社会科学

版, 30(3), 220-226. Li, J. (2007). La Evolución del Patrón Mundial Posterior a la Guerra Fría y la 

Reconstrucción del Orden Internacional. Universidad de Shanxi: Edición de Ciencias Sociales, 30(3), 

220-226. 
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Congreso Nacional se propuso la adhesión al internacionalismo proletario, además de 

continuar con la implementación de la línea diplomática revolucionaria. En el 12º 

Congreso Nacional, esto se asentó en la realización gradual de las cuatro 

modernizaciones para así convertir a China en un país socialista altamente civilizado y 

democrático. En el 13º Congreso Nacional, se enfatizó que la política exterior del 

Partido y del Estado debía ajustarse a la situación internacional y a las necesidades 

propias de la modernización del país, centrándose en el tema de paz y desarrollo.384 De 

hecho, las tareas principales del pueblo chino en la década de 1980 fueron acelerar el 

impulso de la modernización socialista, luchar por la reunificación de la patria, 

incluyendo Taiwán y oponerse al hegemonismo, al tiempo que buscaba el 

mantenimiento de la paz mundial. Entre ellas, tenía especial relevancia la construcción 

económica. 

El gobierno chino consideraba que los intercambios económicos y tecnológicos 

podían favorecer la interdependencia de China y promover el desarrollo de la economía 

nacional. Por tanto, “China debe incorporarse al escenario económico mundial con 

una actitud más activa y aprovechar mejores condiciones para avanzar el desarrollo 

científico y tecnológico”.385  La construcción y el desarrollo de China requería un 

ambiente pacífico, por lo que la política exterior de China también necesitaba de una 

política exterior pacífica e independiente. A lo largo de la década de 1980, servir a la 

economía nacional se convirtió en un objetivo fundamental de la diplomacia china. 

El inicio de la Reforma y Apertura reflejó que el gobierno chino empezaba a tomar 

la política exterior conforme la teoría realista, la cual hacía hincapié en el interés 

nacional. La política exterior de Mao Zedong estuvo restringida por la ideología y por 

factores históricos. Antes de la Tercera Sesión Plenaria del Undécimo Comité Central, 

 
384 Base de datos de los Congresos Nacionales del Partido Comunista China, consultado 21 de marzo, 

2022: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/index.html 

385  改革开放三十年重要文献选编（上册） [M].北京：中央文献出版社 .2008. Selección de 

documentos importantes en los treinta años de Reforma y apertura. Beijing: Editorial de Documentación 

Central, pág. 482. 
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China había destacado los intereses de seguridad nacional y políticos vinculados con la 

revolución y la ideología del proletariado. Después de la Reforma y la Apertura, el 

estatus de los intereses económicos aumentó y la importancia de los objetivos 

ideológicos con relación a ellos fue disminuyendo. En relación con esto, Deng Xiaoping 

indicó que “hemos de tener en cuenta que la relación entre países debe establecerse a 

partir del interés nacional propio a largo plazo, respetando el interés nacional de la 

otra parte, independiente de las diferencias ideológicas, de los tamaños y de los 

poderes.”386 

Este cambio, por el que se destacó la importancia de los intereses nacionales, 

dirigió la transformación de las políticas exteriores de China. En comparación con las 

relaciones inestables entre países en la perspectiva de amigos y enemigos (socialistas y 

capitalistas), China comparte más intereses comunes con otros Estados en el mundo en 

el diálogo de intereses económicos, lo que da lugar a relaciones más estables.  

3.5.1.3 La visión del PCCh sobre la tendencia internacional: paz y 

desarrollo 

Después de la década de 1980, el equilibrio de poder entre los Estados Unidos y la 

Unión Soviética cambió gradualmente. Ante esta situación, Deng Xiaoping desarrolló 

el argumento de guerra y paz en línea con su postura anti-hegemónica. En el documento 

oficial de Situación y Tareas Actuales de 1980 (目前的形势和任务, 1980), enfatizó 

que la acción contra la hegemonía debía ser el enfoque para la actividad exterior del 

país en la actualidad. En una época llena de conflictos y crisis, “si la lucha contra la 

hegemonía está bien organizada, puede retrasar el estallido de la guerra y gozar de 

una paz en un período más largo, la que es importante para el pueblo chino y todos los 

pueblos del mundo”.387  

 
386 邓小平文选, 第三卷[M].北京：人民出版社.1993. Selected Work of Deng Xiaoping, Volumen 

Tres. Beijing: Editorial de Popular, pág. 330. 

387目前的形势和任务. Situación actual y tareas, consultado 22 de marzo, 2022: 

https://www.dangjian.tsinghua.edu.cn/info/1020/4345.htm 
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Más concretamente, Deng indicó: “hay tres temas en la toma de la política exterior: 

cómo juzgar la situación internacional, cómo ver la división de los tres mundos y cómo 

tratar a los Estados Unidos y la Unión Soviética.”388 Por tanto, las tareas de la política 

exterior china consistían en luchar contra el hegemonismo, mantener la paz mundial y 

fortalecer la unidad y la cooperación con el tercer mundo. Porque solo en un entorno 

internacional pacífico podía garantizarse el objetivo de modernización y una sociedad 

modestamente acomodada, pues se consideraba que China necesitaría al menos entre 

cincuenta y setenta años en un ambiente pacífico para alcanzarlo.  

A continuación, el argumento de anti-hegemonía de Deng desarrolló la política de 

paz y desarrollo (和平与发展) después de la Reforma y Apertura. Deng concluyó que 

ambos aspectos eran temas fundamentales en relación con el destino y futuro de la 

humanidad. La paz es la premisa del desarrollo y el desarrollo es la garantía de la paz. 

Cuando Deng se reunió con el presidente de Ecuador, señaló: 

“existen dos problemas fundamentales en el mundo actual. El 

primero es el anti-hegemonismo y el mantenimiento de la paz 

mundial, pues se consideraba que el hegemonismo había sido la 

causa radical del caos mundial y los conflictos regionales. El 

segundo fue el conflicto entre Norte-Sur: mientras los países 

desarrollados se están enriqueciendo, los del tercer mundo se están 

empobreciendo. Para resolver la desigualdad entre Norte y Sur se 

requiere que el Norte del mundo asuma más responsabilidades. La 

otra solución es la cooperación entre los Estados menos 

desarrollados del Sur”.389 

En 1980, la idea del anti-hegemonismo de Deng se concretó como la política 

pacífica e independiente de no-alineación. Por ello, el punto de partida del gobierno 

 
388邓小平文选, 第三卷[M].北京：人民出版社.1993. Selected Work of Deng Xiaoping, Volumen Tres. 

Beijing: Editorial de Popular, pág. 241. 

389邓小平年谱(1975-1997)下[M].北京：中央文献出版社.2007. Crónica de Deng Xiaoping (1975-

1997). Beijing: Editorial de Documentación Central, pág. 974. 
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chino cuando analizó los problemas y decidió las políticas correspondientes fue que no 

se alinearía con ninguna superpotencia ni se uniría a ningún bloque militar organizado 

por ninguna superpotencia o contra otra. 

Desde entonces, se dio mayor importancia a la formulación y promoción de los 

conceptos de la paz y el desarrollo. Deng reafirmó su enfoque en la reunión con los 

visitantes japoneses al afirmar que “los asuntos esenciales consisten en los problemas 

estratégicos mundiales, lo que presenta el asunto de la paz y el asunto de la economía. 

El asunto de la paz refleja el problema de Este-Oeste y el asunto del desarrollo refleja 

el problema de norte-sur”390. Por lo que la concepción diplomática de Deng estaba aún 

en desarrollo. Por tanto, poco después, el informe del Tredécimo Congreso del PCCh 

declaró que la relación exterior y el trabajo diplomático se trataría en torno a la paz y 

el desarrollo. En este aspecto, ambos conceptos no eran útiles únicamente de cara a las 

relaciones internacionales, sino que también sirvieron para iniciar la aplicación de la 

iniciativa de Reforma y Apertura en el ámbito nacional.  

3.5.2 Las políticas exteriores tomadas por Deng Xiaoping 

3.5.2.1 La propuesta estratégica de keeping low profile, striving for 

achievement 

Los cambios políticos de la Europa del Este y la desintegración de la Unión 

Soviética provocaron los mayores cambios en la situación internacional. El interés 

común entre China y Estados Unidos de enfrentarse a la Unión Soviética ya no existía, 

además de que se estableció un mundo unipolar dominado por Estados Unidos, guiado 

por los valores occidentales y apoyado por el poder militar de la OTAN. Ante esto, 

China debía pensar en cómo mantener sus intereses y cómo defender la paz mundial y 

apoyar los intereses comunes de los Estados menos desarrollados. El objetivo 

diplomático de China en ese momento era establecer un nuevo orden político 

internacional promoviendo una multipolarización mundial, lo que causó el conflicto 

 
390 Ídem.  
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entre China y los Estados Unidos. Para hacer frente a esta nueva situación, Deng 

propuso la estrategia de keeping low profile, striving for achievement. 

A finales de 1990, Deng Xiaoping señaló que, bajo la situación internacional de 

una hegemonía única en el mundo, “algunos países del tercer mundo esperan que 

China sea su líder. Pero no debemos ser los primeros, esto es un principio fundamental, 

porque todavía no tenemos el poder nacional necesario.”391 Sin embargo, China tiene 

que hacer algo e intervenir en los asuntos internacionales para el establecimiento de un 

nuevo orden político y económico internacional.  

Cuando revisamos las publicaciones occidentales, traducen esa estrategia en inglés 

como “hide our capabilities and bide our aim”,392 lo que transmite signo negativo, por 

ejemplo, se identifica desde las opiniones recientes como la amenaza de China. Por la 

diferencia cultural entre China y occidental, ambos partes entiende la estrategia en base 

de su conocimiento y pensamiento. se toma el principio de keeping low profile para 

dirigir el partido al asunto domestico en vez de asunto internacional, sin embargo, los 

occidentales enteran como China posee una gran estrategia de conseguir poder detrás 

keeping low profile. Por eso, vamos a detallar esa idea estratégica en este apartado 

explicando el entorno de la toma de esta estrategia y la práctica de este principio desde 

la perspectiva china. Por otro lado, se incluye la consideración de unas opiniones 

occidentales, sobre todo, estadounidenses ya que la relación internacional entre China 

y Estados Unidos es el punto fundamental de efectuar esta idea. Hoy en día, la tendencia 

de esa relación juega un papel relevante en el sistema internacional en cuanto a las 

políticas exteriores de otros estados, sobre todo, de estados alineados con Estados 

Unidos.393   

 
391 邓小平文选, 第三卷[M].北京：人民出版社.1993. Selected Work of Deng Xiaoping, Volumen 

Tres。Beijing: Editorial de Popular, pág. 363. 

392  Goldstein, A. (2020). China's grand strategy under Xi Jinping: reassurance, reform, and 

resistance. International Security, 45(1), 164-201. 
393 Yan, X. (2014). From keeping a low profile to striving for achievement. The Chinese Journal of 

International Politics, 7(2), 153-184. 
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Deng Xiaoping, en una visión global y ante el carácter cambiante del plano 

internacional, promovía un enfoque basado en la serenidad y la calma, en las respuestas 

pacíficas para asegurar el logro de los objetivos propios y la estabilidad del 

posicionamiento exterior del país desde la tendencia de “keeping low profile”. Para él, 

era fundamental el establecimiento de relaciones amistosas con todos los países 

siguiendo los Cinco Principios de Convivencia Pacífica. Sin dejar de estar pendiente de 

posibles amenazas, el objetivo era enfocarse en una construcción económica favorable, 

es decir, centrarse en el interior sin descuidar el exterior. 

El discurso de Qian sobre la estrategia seguida por Deng Xiaoping ofrece una 

perspectiva global de la situación. China adoptó una actitud prudente en el plano 

internacional, lo que implicaba no ser un agente demasiado proactivo o principal. Es 

decir, buscó reducir su presencia para tener una mayor libertad y tranquilidad para 

centrarse en su propia recuperación económica ante la situación de pobreza y el 

subdesarrollo social. En resumen, se puede ver un refuerzo de la preocupación por el 

interior, por lo que la Reforma y Apertura fue el objetivo principal de todo el país y no 

solo del Partido Comunista. Sin embargo, tampoco se dejó de prestar atención al paisaje 

internacional, pues se mantuvo la cooperación con los Estados occidentales para no 

alejarse de la globalización. 

En realidad, puede encontrarse una explicación histórica a la estrategia de 

“keeping low profile” (韬光养晦). Su origen está en el libro de Los Tres Reinos (三国

演义), en el que se cuenta la historia del mandato de Liu, quien adoptó la actitud 

propuesta por la estrategia para aguantar las humillaciones de otros líderes, llegando 

incluso a perder su poder y fuerza militar de manera temporal. Finalmente, tras una 

paciente espera por parte de Liu, llegó la oportunidad de recuperarlos y con mucho 

mayor éxito.394  

 
394 曲星. (2001). 坚持 “韬光养晦, 有所作为” 的外交战略. 中国人民大学学报, 5, 13. Qu, X. (2001). 

Adherirse a la estrategia diplomática de “Mantener un perfil bajo y marcar la diferencia”. Revista de la 

Universidad Renmin de China, 5, 13. 
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Así, la estrategia puede entenderse desde dos perspectivas. Por una parte, la idea 

contiene un sentido confidencial y privado, pues como se ve en la historia, el 

protagonista adopta esta actitud en secreto, que en la realidad política China podría 

equipararse a la priorización de los asuntos nacionales. Pues en realidad esta estrategia 

sí procura desde su mismo significado que no se descubra ni su intención ni su 

actividad. Por otra parte, también contiene un carácter periódico y eficiente, por el que 

se promueve un plan organizado que asegurase el cumplimiento de los objetivos en un 

lapso decente. Ambas interpretaciones, están subordinados a la debilidad en el ámbito 

internacional para alcanzar sus propósitos, la cual exige tiempo y paciencia desde una 

posición desplazada del foco internacional.  

Posteriormente, las distintas características presentes en esta estrategia han sido 

afirmadas por otros autores. En primer lugar, Wang Jisi hace especial énfasis al carácter 

privado desde su origen histórico. Pues en los inicios del partido, la iniciativa solo era 

conocida por un grupo reducido dentro del mismo, que se encargaba de la política 

exterior. Y no fue sino hasta 1996 cuando se hizo pública a través de revistas y 

artículos.395 Qu Xing afirma la confidencialidad de este principio tras un análisis de la 

novela de los Tres Reinos y considera que la política de esconder las habilidades de 

China está indicado para evitar el reto al poder estadounidense y para reducir la 

hostilidad occidental.396 Sin embargo, estos dos aspectos, traducidos de manera errónea 

por los países occidentales a “hide our capabilities and bide our aim” provocaron que 

la estrategia e intención de China fuesen malinterpretadas. Se llegó a considerar que el 

país pretendía esconder ciertas iniciativas y esto hizo que se extendiera la idea de que 

constituía una amenaza para el equilibro económico mundial.  

 
395  王缉思 . (2011). 中国的国际定位问题与  “韬光养晦 , 有所作为” 的战略思想  (Doctoral 

dissertation). Wang, J. (2011). El Posicionamiento Internacional de China y el Pensamiento Estratégico 

de “keeping low profile, striving for achievement”.  

396 曲星. (2001).坚持“韬光养晦, 有所作为”的外交战略. 中国人民大学学报, (5), 13-17. Adherirse 

a la estrategia diplomática de “Mantener un perfil bajo y marcar la diferencia”. Revista de la Universidad 

Renmin de China, 5, 13. 
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Este hecho hizo que en el Informe Anual al Congreso: Poder Militar de la 

República Popular de China en 2002 se llevase a cabo una reinterpretación y se 

resumiese el objetivo y actitud de la estrategia como “mantener la cabeza fría para 

observar, estar dispuesto a establecer relaciones, ser firmes, ocultar nuestras 

capacidades y esperar nuestro tiempo, nunca intentar ser líderes, y así seremos 

capaces de lograr algo”. Ante esto, Estados Unidos recapituló y afirmó que China 

únicamente pretendía minimizar sus ambiciones para asegurar que a largo plazo podría 

maximizar sus opciones de desarrollo. Desde la perspectiva americana, podía 

considerarse que vieron que China estaba dispuesta a aguantar cualquier situación si en 

un futuro les permitiría gozar de un desarrollo beneficioso.   

Es evidente que la diferencia cultural entre ambos Estados dio lugar a una 

percepción opuesta de la estrategia. Si se analiza desde una perspectiva realista, vemos 

que los puntos claves de la misma para China eran tanto el poder como el interés 

nacional, pues era natural que, con el desarrollo de la nación, el gobierno estabilizara 

su influencia, control y poder a nivel regional, lo que le permitiría más tarde enfocarse 

en el plano internacional, como se aprecia en el Informe de la Organización de 

Cooperación de Shanghái. 

3.5.2.2 Las políticas de Jiang Zeming (1993 – 2003): armonía con 

diferencia y la nueva visión de seguridad nacional 

Los atentados del 11 de septiembre en 2001 demuestran que las amenazas no-

convencionales han aumentado en el mundo y entre ellas, el terrorismo y la desigualdad 

del desarrollo regional se han convertido en nuevos problemas. La multipolarización 

mundial y la globalización económica son las tendencias básicas del escenario 

internacional. En la celebración del vigésimo aniversario de la normalización de las 

relaciones diplomáticas chino-japonesas en 1992, el presidente Jiang Zeming declaró 
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que el establecimiento de un nuevo orden internacional sigue siendo un tema importante 

para la resolución del problema de paz y desarrollo.397  

Sin embargo, lo primero era comprender la realidad del mundo, el cual cuenta con 

una enorme diversidad. El mundo cuenta con casi 200 países constituidos por miles de 

grupos étnicos que tienen diferentes entornos naturales y procesos de desarrollo social 

e histórico y que, además, han formado varios sistemas sociales, valores y costumbres 

propias, formas de vida, creencias religiosas y tradiciones culturales. Por tanto, el 

respeto mutuo; el trato igualitario y la armonía y tolerancia ante la diferencia entre los 

países resultan fundamentales para mantener una paz duradera. 

Jiang consideraba que para resolver las amenazas que enfrenta la comunidad 

internacional y promover la paz y el desarrollo de la sociedad humana, es necesario 

empujar el panorama internacional hacia la multipolarización. Basado en la idea de un 

mundo diverso, Jiang desarrolló la idea de armonioso con diferencia (和而不同).398 La 

armonía internacional propuesta por China significa respetar los diferentes sistemas 

políticos mientras se desarrolla la cooperación económica. En las relaciones 

internacionales, el gobierno chino pretende construir un nuevo orden político y 

económico internacional justo para que todos los Estados tengan derecho de participar 

en los asuntos internacionales.399 En cuanto a las relaciones regionales, cuando se trata 

de disputas territoriales y problemas fronterizos con los países vecinos, el gobierno 

chino afirma que la seguridad común es una condición necesaria para prevenir 

conflictos y guerras. Por tanto, Jiang propone establecer una nueva visión de la 

 
397 Cheng, L., & White, L. (1998). The Fifteenth Central Committee of the Chinese Communist Party: 

full-fledged technocratic leadership with partial control by Jiang Zemin. Asian Survey, 38(3), 231-264. 
398  Cheng, J. Y. (1999). China's ASEAN policy in the 1990s: Pushing for regional 

multipolarity. Contemporary Southeast Asia, 176-204. 
399 中非合作论坛北京宣言（2000）, (Declaración de Beijing del Foro de Cooperación China-África), 

consultado 22 de marzo, 2022:  
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seguridad basada en la confianza y beneficio mutuo, la igualdad y la cooperación en 

lugar de la mentalidad de la Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento.400 

En 1999, Jiang Zemin elaboró el contenido específico del nuevo concepto de 

seguridad en su discurso en la Conferencia de Desarme de Ginebra. La base del nuevo 

concepto de seguridad debía ser la confianza mutua, el beneficio mutuo, la igualdad y 

la cooperación. Los Estados respetarían la soberanía y la integridad territorial de cada 

uno, sin invasión, sin intervención y el beneficio mutuo.401 Jiang destacó la importancia 

de la confianza mutua (互信) y el interés común en la defensa de su seguridad mundial. 

La confianza mutua hace referencia a una cooperación mundial basada en la 

negociación y el diálogo por encima de las diferencias ideológicas y del sistema político. 

El interés común, heredado de la idea de Deng, implicaba reducir la brecha entre ricos 

y pobres a través del beneficio económico mutuo y la teoría de win-win y lograr así el 

desarrollo común entre los países. Jiang señaló que los países desarrollados tienen la 

responsabilidad de ayudar a los países en vías de desarrollo en la promoción de sus 

economías y reducir la brecha entre el Norte y el Sur.  

Además, la nueva visión de seguridad realizada por Jiang hacía hincapié en la no-

intervención, basada en la igualdad y la negociación pacífica para resolver los conflictos. 

Esta visión promovió la fundación de la Organización de Cooperación de Shanghai 

(OCS, 上海合作组织). El OCS fue inicialmente apoyada de manera conjunta por cinco 

países: China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. El objetivo principal era 

lograr la cooperación interestatal en múltiples niveles y en varios campos sobre la base 

de la cooperación en materia de seguridad, además de garantizar la seguridad regional 

a través de la cooperación multilateral. 

 
400 江泽民文选, 第三卷[M].北京：人民出版社.2006. Selected Work of Jiang Zemin, Volumen Tres. 

Beijing: Editorial de Popular, pág 108. 

401 孟祥青. (1999). 把握后冷战世界发展趋势, 实现跨世纪国家综合安全——江泽民新安全观初

探. 外交学院学报, (2), 30-35. Meng, X. (1999). Comprender la tendencia de desarrollo del mundo 

posterior a la Guerra Fría y realizar una seguridad nacional integral en un siglo trascendente: una 

exploración preliminar del nuevo concepto de seguridad de Jiang Zemin. Revista de la Universidad de 

Asuntos Exteriores de China, (2), 30-35. 
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3.5.2.3 Las políticas de Hu Jintao (2003 – 2013): el mundo armonioso  

Con el ascenso chino, EE. UU se preocupó por lo que podía suponer el aumento 

del poder chino en el orden mundial existente. Por tanto, el gobierno de Hu Jintao 

desarrolló la idea del desarrollo pacífico de Deng y la idea de mundo armonioso de 

Jiang y desarrolló una política diplomática centrada en “las grandes potencias son la 

clave, los países vecinos son fundamentales, los países en desarrollo son la base y el 

multilateralismo es una etapa importante”.402 

La primera vez que el gobierno chino mencionó “el ascenso pacífico de China” fue 

cuando Wen Jiabao dio una presentación en la Universidad de Harvard en 2003. En 

2004, Wen Jiabao reafirmó esta idea en la conferencia de prensa de la Segunda Sesión 

de la Décima Asamblea Popular Nacional. Desde entonces, el dicho “el ascenso 

pacífico de China” ha sido eliminado de los textos oficiales y artículos políticos, para 

evitar el malentendido de que China ya no mantiene su política de keeping low profile 

y que por ello amenazará la seguridad de sus vecinos y del mundo. En aquel momento, 

aunque China se ha convertido en una potencia regional, sigue siendo un país en 

desarrollo, pues la brecha con los países altamente desarrollados no se puede reducir en 

tan corto plazo. No obstante, gracias a la Reforma y la Apertura, se ha acelerado la tasa 

de crecimiento económico de China y se ha fortalecido la fuerza nacional integral, así 

como ha aumentado el estatus y la influencia internacional. 

En el discurso político, la expresión del “ascenso pacífico de China” se ha 

sustituido por el “desarrollo pacífico de China” en relación con la idea del mundo 

armonioso de Hu. En el libro sobre el camino de China hacia el desarrollo pacífico 

(2005) se describe de la siguiente manera: “China, como un Estado socialista bajo la 

dirección del Partido Comunista de China, nunca aprovechará la guerra para saquear 

 
402 杨洁篪. (2011). 努力开拓中国特色公共外交新局面. 求是, (4), 43-46. Yang, J. (2011). Esfuerzos 

para abrir una nueva situación de diplomacia pública con características chinas. Qiu Shi, (4), 43-46. 
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recursos y completar la acumulación de capital. El gobierno chino cumplirá los 

intereses comunes mediante la Reforma y Apertura.403 

De hecho, en el informe del 17º Congreso Nacional del Partido Comunista de China 

expuso cinco aspectos (política, economía, cultura, seguridad y medio ambiente) para 

explicar la idea del mundo armonioso de Hu: en términos políticos, promover 

conjuntamente las relaciones internacionales democráticas basándose en el respeto 

mutuo y la negociación; en términos económicos, promover conjuntamente el 

desarrollo de la globalización económica hacia una dirección equilibrada, beneficiosa 

para todos basándose en la cooperación económica y en ventajas complementarias; en 

términos culturales, promover conjuntamente la prosperidad y el avance de la 

civilización humana basándose en la búsqueda de puntos comunes reservando las 

diferencias y el respeto de la diversificación individual; en términos de seguridad, 

insistir en el uso de medios pacíficos en lugar de la guerra para resolver las disputas 

internacionales y mantener conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales basándose 

en la confianza y la cooperación; en términos ecológicos, proteger la naturaleza mundial 

de los seres humanos.404 

3.5.3 Las relaciones internacionales y regionales expandidas 

3.5.3.1 Las relaciones con los grandes poderes: Estados Unidos, Unión 

Soviética (Rusia) 

La relación con Estados Unidos 

Aunque la relación china-estadounidense se había normalizado en 1972, cuando 

Nixon visitó China, no fue sino hasta 1979 cuando se oficializó la relación diplomática. 

 
403 中国的和平发展道路白皮书 2005. Libro blanco sobre el camino de China hacia el desarrollo 

pacífico 2005. Consultado 25 de marzo, 2022: http://www.gov.cn/xwfb/2005-

12/22/content_133974.htm 

404 改革开放三十年重要文献选编（下册）[M].北京：中央文献出版社, 2008. Una selección de 

documentos importantes en los treinta años de Reforma y apertura (Volumen 2). Beijing: Editorial de 

Documentación Central, pág. 1732. 
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Cuando Carter llegó a ser el presidente en 1977, el objetivo de su política hacia China 

fue normalizar las relaciones chino-estadounidenses. En este momento, todavía existían 

obstáculos entre ellos, como las conversaciones entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética sobre la limitación de las armas estratégicas, la situación en Oriente Medio, 

la situación en África, la Zona del Canal de Panamá y otros temas que debían resolverse 

con urgencia, como Taiwán. Como las conversaciones entre EE. UU. y la Unión 

Soviética en el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas no lograron los resultados 

esperados y, al mismo tiempo, los intransigentes soviéticos en el gobierno de EE. UU. 

encabezados por Brzezinski exigieron fortalecer la cooperación con China, se aceleró 

el proceso de normalización de las relaciones chino-estadounidenses. 

Para avanzar la normalización diplomática, en 1977, Estados Unidos aceptó los 

principios propuestos por China de romper relaciones diplomáticas, retirar tropas y 

abolir el tratado en el tema de Taiwán, lo que supuso un acuerdo diplomático entre 

ambos países. Sus propuestas consistían en: el reconocimiento por parte de Estados 

Unidos de una sola China en el mundo y que no mantuviese contactos no oficiales con 

Taiwán, como las relaciones culturales y comerciales; Estados Unidos debía romper de 

inmediato las relaciones diplomáticas con Taiwán y retirar todas las fuerzas e 

instalaciones militares antes del 1 de abril de 1979, además de detener la Mutual 

Defense Treaty.405 A continuación, China y Estados Unidos emitieron un Comunicado 

oficial conjunto el 16 de diciembre de 1978, en el que el gobierno de Estados Unidos 

reconoció la posición de que solo había una China y que Taiwán era parte de ella. 

Desde entonces, China y Estados Unidos empezaron una relación de contacto con 

la visita oficial de Deng a Estados Unidos en 1979. Sin embargo, el establecimiento de 

las relaciones diplomáticas no resolvió todas las divergencias en el tema de Taiwán. La 

solución simplemente se basó en la emisión de declaraciones oficiales, no de acciones 

claras. Estados Unidos expresó su expectativa de que el tema de Taiwán se resolvería 

 
405 Kim, Y. K. (1982). The Mutual Defense Treaty of 1953 with the United States: With an Appraisal on 

the Possibility of a Pacific NATO. The Journal of East Asian Affairs, 2(2), 310-331. 
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pacíficamente por acción del propio gobierno chino, pues China declaró que la 

reunificación de la patria era un asunto interno. A lo largo de la década de 1970, la 

amenaza de la Unión Soviética en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

China y Estados Unidos dejó a Taiwán en una posición secundaria en las relaciones 

chino-estadounidenses, mientras que la búsqueda de la paz internacional se convirtió 

en el punto de partida común de China y Estados Unidos.406 

Aunque Estados Unidos aceptó dichos principios, aprobó formalmente una Ley de 

Relaciones con Taiwán (《与台湾关系法》) justamente tras el establecimiento de las 

relaciones diplomáticas con China en marzo de 1979, la cual reflejaba la intención de 

Washington de mantener la relación diplomática con Taiwán y de intervenir en los 

asuntos interiores de China. La venta de armas a Taiwán ha causado tensiones entre 

ellos después del establecimiento de relaciones diplomáticas. Pero gracias a la Reforma 

y Apertura, el gobierno chino ha negociado con EE. UU a través de diálogos bilaterales. 

La declaración del Comunicado del 17 de agosto (《八一七公报》) también trató el 

tema de la venta de armas a Taiwán, en lo que se repitió que seguía siendo un asunto 

interno de China y que la intervención estadounidense no estaba permitida.407 

Aunque los Comunicados sinoestadounidenses no resolvían el impacto del 

problema de Taiwán, han reducido la tensión entre las mismas. Los principios 

establecidos en los Comunicados funcionan como guías para las relaciones chino-

estadounidenses y han tenido un impacto positivo en el desarrollo de las relaciones en 

la década de 1980. Además, las políticas interiores y exteriores de la Unión Soviética 

provocaron cambios y trataron de mejorar las relaciones con China. Bajo la influencia 

de la Reforma y Apertura, el contacto con EE. UU no se detuvo; pero el asunto de 

 
406 Baijia, Z. (2001). The Changing International Scene and Chinese Policy toward the United States, 

1954-1970. In Re-Examining the Cold War: US-China Diplomacy, 1954–1973 (pp. 46-76). Harvard 

University Asia Center. 
407  中华人民共和国和美利坚合众国联合公报（一九八二年八月十七日发表） . Comuniqué 

Conjunto de la República Popular China y los Estados Unidos de América (publicado el 17 de agosto de 

1982). Consultado 21 de abril, 2022: 

https://www.mfa.gov.cn/ce/ceus//chn/zmgx/zywj/lhgb/t705073.htm 
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Taiwán y de los derechos humanos seguían siendo puntos débiles en la profundización 

en las relaciones entre ellos en 1970s. 

La relación con la Unión Soviética (Rusia) 

A la hora de establecer el gobierno chino, China fijó la política de unilateralidad 

(一条线) para aliarse con Estados Unidos contra la Unión Soviética. En diciembre de 

1979, la Unión Soviética envió tropas para ocupar Afganistán, lo que amenazaba la 

seguridad de las fronteras de China. Esta acción derivó en una agresión militar más 

grave después de que la Unión Soviética ocupara Checoslovaquia en 1968. China 

respondió con la suspensión de la segunda ronda de negociaciones para la 

normalización de las relaciones diplomáticas entre ellos. Desde entonces, el gobierno 

chino decidió posponer indefinidamente las conversaciones de los viceministros en las 

Relaciones Exteriores chino-soviéticas. En 1981, el gobierno chino planteó tres 

aspectos para resolver el conflicto afgano: primero, la retirada inmediata, completa e 

incondicional de las tropas agresoras; segundo, el pueblo afgano debía poder resolver 

el problema de manera independiente sin lidiar con intervenciones extranjeras; tercero, 

restaurar y respetar sin condiciones el Estado independiente de Afganistán. 408  Sin 

embargo, estas peticiones no fueron aceptadas por la Unión Soviética, por lo que las 

relaciones siguieron siendo tensas. 

La oportunidad de mejorar las relaciones surgió cuando Brezhnev pronunció un 

discurso en Tashkent en 1982, en el que el líder soviético mostró su intención de 

promover las relaciones con China. La Unión Soviética declaró que no negaría el 

sistema socialista de China, es decir, el sistema económico de mercado, que reconocería 

la soberanía de China sobre Taiwán y afirmó que la Unión Soviética no tenía reclamos 

territoriales sobre China y estaba dispuesta a negociar sobre cuestiones fronterizas en 

cualquier momento. La Unión Soviética tenía sus propios intereses: primero, el pueblo 

doméstico estaba insatisfecho a causa de la pobreza económica derivada de la estructura 

 
408 谢益显.中国当代外交史（1949—2009）[M].北京：中国青年出版社 .2009. Xie, Y. (2009). 

Historia diplomática china contemporánea 1949-2009. Beijing: Editorial de Juventud China. Pág. 300. 
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económica soviética pues la normalización de la relación sinoestadounidense había 

supuesto el aumento de la presión sobre el país por parte del gobierno de Reagan. Por 

tanto, la Unión Soviética quería aliviar su relación tensa con China para evitar la presión 

doble de Oriente y Occidente. 

Sin embargo, los obstáculos en la relación china-soviética se basaban en tres 

aspectos: la cuestión de las tropas soviéticas establecidas en la frontera chino-soviética 

y en Mongolia; el problema de la agresión de Vietnam contra Camboya; y la invasión 

soviética de Afganistán. Para resolver las tres cuestiones, China y la Unión Soviética 

llevaron a cabo muchas rondas de negociaciones. En 1989, el encuentro entre Deng y 

Gorbachov significó la normalización de las relaciones entre los dos países, lo que 

supuso la firma del Comunicado Conjunto Chino-Soviético.409 

Dos años después, la Unión Soviética se desintegró y Rusia entró en el escenario 

internacional como país sucesor. El gobierno chino reconoció al gobierno ruso y envió 

un embajador en 1991. A continuación, la relación china-soviética pasó a ser la relación 

china-rusa mediante la firma de la Declaración conjunta sobre la base de las relaciones 

mutuas chino-rusas (《关于中俄相互关系基础的联合声明》 ). Más adelante, 

firmaron la Declaración Conjunta China-Rusia entre Yeltsin y Jiang Zeming, la cual 

mostraba el paso de una alianza estratégica a una alianza de confianza. 

3.5.3.2 La relación con Taiwán: “un Estado con dos sistemas políticos” 

La política de “reunificación pacífica, un Estado con dos sistemas” (和平统一，

一国两制) se propone después de la Reforma y Apertura. Antes de la Reforma, Zhou 

Enlai planteó la idea de la liberación de Taiwán por medios pacíficos. Sin embargo, los 

medios para neutralizar Taiwán, establecer un estado independiente o realizar el 

referéndum no estaban reconocidos por el gobierno chino. Para China, el tratado de 

defensa mutua firmado entre Estados Unidos y Taiwán era un ejemplo de la intención 

 
409 《中苏联合公报 1989》. Comuniqué conjunto chino-ruso de 1989, consultado 22 de abril, 2022: 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64164/4416141.html 
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estadounidense de ocupar Taiwán e interferir en los asuntos internos de China, lo que 

provocaba una relación tensa y peligrosa en la región. Zhou indicó que si el gobierno 

de EE. UU. estaba dispuesto a aliviar las tensiones, retirando todas sus fuerzas armadas 

en Taiwán, Penghu (澎湖) y el Estrecho y dejar de interferir en los asuntos internos de 

China, entonces habría una posibilidad de alcanzar la liberación pacífica en Taiwán.410 

Con el avance continuo de la construcción económica y la mejora del entorno 

internacional debido a la Reforma y Apertura, China tenía más confianza para defender 

sus propios intereses en el escenario internacional. El gobierno chino presentó una 

nueva propuesta para resolver el problema de Taiwán: después de la reunificación del 

país, pasaría a considerarse como una región administrativa especial, por lo que podía 

disfrutar de un alto grado de autonomía. Deng Xiaoping lo llamó un Estado con dos 

sistemas (一国两制), con el que se refería a que “existen diversas disputas en el mundo 

y siempre hay una manera de resolver el problema. He estado pensando durante 

muchos años, cómo resolver este tipo de problema por medios pacíficos en lugar de 

con la guerra. Después de la reunificación, Taiwán todavía mantiene el sistema político 

capitalista y la parte de China continental mantiene el sistema socialista, pero sigue 

siendo una China unificada. Una China, dos sistemas. Lo mismo sería aplicable en el 

problema de Hong Kong”.411  

La idea de un Estado con dos sistemas se aplicó por primera vez en la unificación 

de Hong Kong. El existente sistema social y económico de Hong Kong permanecía sin 

cambios. Sus leyes y su forma de vida seguían siendo las mismas. También se mantenía 

el puerto libre y la función del centro comercial y financiero internacional. Es decir, 

Hong Kong podía continuar manteniendo y desarrollando relaciones económicas con 

otros países y regiones. 

 
410 周恩来年谱 (1949-1976)上[M].北京：中央文献出版社.2007. Crónica de Zhou Enlai (1949-1976). 

Beijing: Editorial de Documentación Central. Pág. 430. 
411 邓小平文选,第三卷[M].北京：人民出版社.1993. Selected Work of Deng Xiaoping, Volumen Tres. 

Beijing: Editorial de Popular, 1993. Pág. 50. 
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3.5.3.3 Las regionales en Asia-pacífica: la diplomacia multilateral 

La política de un Estado con dos sistemas ha resuelto la separación de Hong Kong 

y Macao. Por tanto, Deng Xiaoping creía que se podía resolver de manera similar otras 

disputas regionales con la idea de “manteniendo la soberanía propia, archivando 

disputas y explotando conjuntamente” (主权属我，搁置争议，共同开发).412 Según 

Deng, “al tratar de algunas disputas territoriales internacionales, podemos ignorar 

primero la soberanía y llevar a cabo primero la explotación conjunta. Porque nuevos 

problemas requieren nuevos medios.” 413  Según Deng, “al tratar algunas disputas 

territoriales internacionales, podemos ignorar primero la soberanía y llevar a cabo 

primero la explotación conjunta. Porque nuevos problemas requieren nuevos 

medios.”414 En los conflictos políticos, ha quedado la disputa de las Islas Diaoyu y de 

las Islas Nansha sin solucionar. Por una parte, existe una disputa entre China y Japón 

sobre el tema de las Islas Diaoyu, aunque de menor urgencia. Por otra, hay dos opciones 

para resolver el problema de las islas Nansha: una es recurrir a la fuerza y la otra es 

desarrollar y eliminar conjuntamente las disputas. Para el gobierno chino, el medio 

pacífico es la colaboración conjunta. 

Además de las disputas existentes, Beijing ha notado que la relación con EE. UU 

también puede afectar al escenario regional. Desde la década de 1990, las relaciones 

chino-estadounidenses han experimentado un desarrollo turbulento y tortuoso y con el 

aumento del poder nacional chino, las dos partes han mantenido una relación de 

cooperación y competencia a nivel regional y mundial (containment and contact). El 

estallido de la crisis del Estrecho de Taiwán en 1996 hizo que China fuera más 

consciente de la amenaza que representaba para el país el entorno inestable que lo 

rodeaba. En 1999, Estados Unidos bombardeó la embajada china en Yugoslavia, lo que 

 
412 符成礼.(2000).主权属我,搁置争议,共同开发.东南亚纵横, (8), 7-8. Fu, Ch. (2000).  Manteniendo 

la soberanía propia, archivando disputas y explotando conjuntamente. Exploración Sureste de Asia, (8), 

7-8. 
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414 Ídem. Pág. 51-53. 
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perjudicó a la relación chino-estadounidense. La crisis financiera asiática (1998) 

destacó la importancia de la seguridad no-tradicional provocada por eventos regionales.  

En este sentido, se necesitaba una diplomacia sistemática e integral para que el 

entorno regional fuese favorable para el desarrollo chino. La garantía de las políticas 

del Partido y del Estado han permitido a China avanzar en su trabajo diplomático 

periférico de manera ordenada y los objetivos de cooperación regional y beneficio 

mutuo se han logrado gradualmente a través de diversas medidas. En la práctica 

diplomática específica, China se ha comprometido a participar en la solución de asuntos 

regionales mediante la visión multilateral. Por ejemplo, China contribuyó a la solución 

pacífica del problema de Camboya a principios de la década de 1990; presentó el 

mecanismo de conversaciones de seis partes con el fin de lograr la solución del 

problema nuclear de Corea del Norte.  

A continuación, ha promovido el establecimiento del marco de asociación y 

cooperación China-ASEAN (10+1) y ha fortalecido la cooperación financiera entre 

China y los países de Asia oriental a través del mecanismo ASEAN y el trabajo entre 

China, Japón y Corea del Sur (10+3).415 El mecanismo entre China y la ASEAN busca 

lograr la integración regional y crear una plataforma para defender la seguridad regional. 

La Organización de Cooperación de Shanghái es otro ejemplo de la diplomacia 

multilateral derivada del gobierno chino pues desde el establecimiento del Mecanismo 

de Reunión de los cinco Estados de Shanghái en 1996 (China, Rusia, Kazajstán, 

Tayikistán, Kirguistán), ha desempeñado un papel importante en la solución de los 

problemas fronterizos de China con los demás países asiáticos y ha promovió la 

construcción mutua de la seguridad fronteriza 

 

 
415 Yihong, T., & Weiwei, W. (2006). An analysis of trade potential between China and ASEAN within 

China-ASEAN FTA. WTO, China and the ASEAN Economies, IV: Economic Integration and Economic 

Development, University of International Business and Economics, Beijing, China, June 24-25. 
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3.5.4 Las características de la política exterior de Deng 

3.5.4.1 La idea diplomática se transforma del carácter ideológico al 

carácter económico 

Con el asentamiento del nuevo gobierno, China adoptó una ideología basada en 

el principio de guerra y revolución. En el plano internacional, China buscó establecer 

alianzas con países que compartiesen su mismo sistema, siendo la incorporación al 

bloque soviético durante la Guerra Fría la máxima expresión de sus propósitos. Por su 

parte, en el plano nacional, la adopción de esta ideología también afectó a la 

estructuración de la sociedad y vida cotidiana.  

Sin embargo, con la llegada de Deng al Gobierno y la adopción de una actitud 

más pacifista, el desarrollo económico pasó a ser la principal preocupación de la acción 

política desde una perspectiva realista y pragmática, las cuales daban mayor 

importancia al interés nacional. En su opinión, la relación entre Estados debía basarse 

en el respeto mutuo de los intereses propios respectivos, sin atender a posibles 

conflictos del pasado o a la diferencia ideológica y política de sus gobiernos. En el 

momento de inicio de la Reforma, no puede olvidarse que China no era sino un Estado 

poco desarrollado, pobre y con escasa competencia política internacional.416  

Según la teoría de Deng, el país podría asumir un papel más importante en el 

plano internacional una vez alcanzase un crecimiento económico y desarrollo social 

aceptable. Por ello, la Reforma se centró en la modernización de todas las áreas, siempre 

procurando prestar una mínima atención a la política exterior que asegurarse una 

situación y entorno favorable para sus propósitos y por ello, la iniciativa de Apertura 

promovió la construcción de mercados exteriores que aprovechase los recursos y 

empujase al crecimiento del país. 

 

 
416  Chang, M. H. (1996). The Thought of Deng Xiaoping. Communist and Post-Communist 

Studies, 29(4), 377-394. 



 247 

3.5.4.2 La política exterior se convierte en independiente 

Previamente a esta iniciativa, Mao firmó el Tratado de Amistad, Alianza y 

Asistencia Mutua Sino-Soviético, el cual daba muestras de la alianza con la Unión 

Soviética en los años cincuenta. Junto con su teoría de los tres mundos417 también 

expuso posteriormente la intención de establecer alianzas entre China y otros países del 

tercer mundo, con el objetivo de obtener su apoyo y unirse en contra de la hegemonía 

de la Unión Soviética y EE. UU.  

Finalmente, la reconciliación entre las dos potencias y el consecuente cambio del 

panorama internacional, junto con el inicio de la iniciativa de Reforma y Apertura, 

China aumentó su seguridad nacional. Sin embargo, la condición política de únicamente 

aliarse con países y Estados socialistas o de menor desarrollo, desfavoreció su 

independencia. Y por ello, Deng optó por aplicar una nueva política que no dependiese 

de establecer relaciones con un grupo de países en concreto y así poder desarrollar una 

actividad diplomática más amplia. Esto favoreció la flexibilidad de las relaciones 

internacionales y aumentó su protagonismo de cara al escenario internacional con el 

objetivo de mantener el equilibrio tras la Guerra Fría y conseguir la paz mundial.  

El principal objetivo de la independencia era obtener un ambiente favorable para 

el propio desarrollo nacional, por lo que China se opuso firmemente al ansia de 

hegemonía de los bloques de la Guerra Fría. Así, estableció como base de sus relaciones 

la oposición a la invasión y hegemonía y promoviendo las relaciones amistosas entre 

los Estados. La gran diferencia con respecto a otras políticas e ideologías muestra la 

madurez de la toma de decisiones por parte del Gobierno chino.418   

 

 
417 Yee, H. S. (1983). The Three World theory and post-Mao China's global strategy. International 

Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 59(2), 239-249. 
418  Keith, R. C. (1986). The Origins and Strategic Implications of China's ‘Independent Foreign 

Policy’. International journal, 41(1), 95-128. 
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3.5.4.3 El objeto diplomático se convierte del unitario a la 

diversidad 

Conforme fue perdiendo vigencia el factor ideológico en la toma de decisiones 

políticas, se fue expandiendo el alcance diplomático de China en todo el mundo. Según 

su propio interés, China estableció relaciones independientemente del sistema político, 

la ideología o el nivel de desarrollo. En consecuencia, a principios de los años noventa 

China no solo extendió su paisaje de relaciones, sino que también profundizó su papel 

en la OMC tras su incorporación, lo que favoreció al desarrollo de la aplicación de la 

Reforma y la modernización.  

Hasta 1978, el objetivo del gobierno era cumplir los principios de la ideología 

marxista a toda costa para conseguir un Estado socialista y comunista a toda costa, 

dejando en un segundo plano la cooperación económica y el interés nacional. Así, desde 

el punto de vista teórico, esta transformación de la manera de entender las relaciones 

diplomáticas plasma el cambio de mentalidad del gobierno chino, el cual pasó de un 

sistema basado en el Idealismo a uno más enfocado en el Realismo. Deng consideraba 

que con este cambio se mejoraría el panorama nacional al centrarse en el crecimiento 

económico, el cual repercutiría favorablemente en el interés nacional. Para él era 

imprescindible no solo el aprovechamiento de los recursos en pos del interés propio, 

sino también ser tanto conscientes como consecuentes con la propia capacidad del país 

en el plano internacional, lo que implicaba una correcta aplicación de la política de 

“keeping low profile”.419   

 

 

 
419 Álvarez Esteve, I. (2019). What is the role of China in the world? a comparative analysis between 

Deng Xiaoping’s “keep a low profile” and Xi JinPing’s Chinese Dream of “striving for achievement” 

exemplified through Sino-US relations. Capítulo I Intrudccion. 
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3.6 Las políticas exteriores proactivas de Xi Jinping (desde 2013) 

3.6.1 El entorno multidimensional  

En el 18º Congreso Nacional del PCCh celebrado en noviembre de 2012, Xi 

Jinping alcanzó la presidencia del nuevo gobierno, lo que presentó la posibilidad de 

acelerar la transformación y el avance en el área diplomática y en la política exterior. 

La Reforma y Apertura tuvo éxito, sobre todo, en el área económica, lo que ofreció más 

recursos y espacios para desarrollar la construcción doméstica. En este apartado 

explicaremos la idea diplomática y la política exterior de su Gobierno para realizar un 

estudio comparativo, para determinar las diferencias y comprobar la hipótesis de la 

investigación. El periodo que abarca desde el establecimiento de la reforma hasta el 18º 

Congreso Nacional se describe como un tiempo heredero de la idea diplomática de 

Deng. Para posteriormente, ir asentándose la idea de Xi, cuya transformación 

trataremos a continuación con el objetivo de entender la política exterior de este 

momento. Del mismo modo, analizaremos el nuevo gobierno de Xi. 

En el siglo XXI, la relación de China con la sociedad internacional se fortaleció 

después de los atentados del 11 de septiembre. 420  Gracias a la búsqueda y al 

establecimiento de una mentalidad pacífica, el gobierno chino continuó con el principio 

de construcción económica dirigido en su origen por Deng, gracias a lo cual, llegó a ser 

la segunda economía más grande del mundo por detrás de EE. UU.  

No obstante, se puede apreciar el cambio de actitud china en la idea diplomática y 

la política exterior, siempre buscando adaptarse a la realidad internacional y nacional, 

por la influencia del presidente Hu Jintao. China aspiraba a defender y participar en el 

sistema mundial de forma positiva y activa en lugar de simplemente integrarse en él. 

Por ejemplo, China se incorporó a la OMC en 2001 como un nuevo miembro de la 

sociedad internacional. En el libro de la Ruta Pacífica de China el gobierno chino habló 

 
420 Consúltese en: Keohane, R., & Nye, J. (1989). Power and interdependence (2nd ed., Little, brown 

series in political science). Glenview, Ill.: Scott, Foresman. 
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de “empujar el sistema mundial hacia una dirección desarrollada más imparcial y 

apropia” sustiuyendo a la de “construir un nuevo sistema político y económico”421, la 

cual se asumió como una estrategia nacional oficialmente en el 17º Congreso Nacional. 

China se benefició enormemente de la globalización económica, cuya 

participación le permitió aumentar su competencia nacional, aunque su 

comportamiento y actividades reflejaron su deseo de defender el sistema internacional. 

En este sentido, China se presenta como un Estado basado en su statu-quo422. Del 

mismo modo, China dio importancia al beneficio mutuo y al modelo de win-win. Es 

decir, China buscaba cuidar y proteger su interés particular al tiempo que desarrollaba 

relaciones con el exterior respetando los intereses ajenos. El objetivo de win-win fue 

reclamado por el presidente Hu en el 16º Congreso Nacional cuando enfatizó la 

importancia de establecer relaciones económicas y comerciales con el mundo.  

Del 16º Congreso Nacional al 18ª Congreso Nacional, China se dedicó a establecer 

relaciones estratégicas con países poderosos; de armonía con sus países vecinos y de 

cooperación con países menos desarrollados, además de la participación en 

organizaciones regionales. Por tanto, el planteamiento diplomático se basaba en “el 

núcleo es el poder, la primacía es de los alrededores, hay que desarrollar la diplomacia 

multilateral”.  

En consecuencia, China se esforzó en mejorar la relación con EE. UU, gracias a 

lo que inició un periodo de estabilidad. Desde entonces, el contacto principalmente 

consistió en múltiples áreas de inversión, como los servicios, la energía y las nuevas 

tecnologías. Igual que la relación con EE. UU., el vínculo con Europa avanzó al campo 

estratégico a través del comercio. Además, China y Rusia se pusieron de acuerdo en la 

cooperación militar, de seguridad y de energía.  

 
421 中国和平发展白皮书. Libro Blanco la Ruta Pacífica de China. Consultado 05 de mayo, 2018: 

https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t855789.shtml  
422  Johnston, A. I. (2003). Is China a Status Quo Power? International Security, 27(4), 5–56. 

https://doi.org/10.1162/016228803321951081   

https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t855789.shtml
https://doi.org/10.1162/016228803321951081
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Con respecto al entorno internacional, paz y desarrollo, siguen siendo los vectores 

principales de la época. Con el avance continuo de la ciencia y la tecnología, la 

cooperación global ha avanzado en todas las direcciones en múltiples niveles. El 

fortalecimiento de los países en desarrollo ha hecho que las fuerzas internacionales se 

desarrollen en una dirección que conduce al desarrollo mundial. La tendencia mundial 

tiende a la estabilidad general. Sin embargo, los factores de inestabilidad mundial aún 

existen. El 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China señaló que: 

“la crisis financiera internacional tiene efectos de largo 

alcance, los factores inestables e inciertos del crecimiento 

económico mundial se han incrementado, el desequilibrio del 

desarrollo global ha aumentado, el hegemonismo y el neo-

intervencionismo sigue existiendo. Los conflictos regionales ocurren 

con frecuencia y los problemas globales como la seguridad 

alimentaria, la seguridad energética, la seguridad de los recursos y 

la seguridad de la red se vuelven más prominentes.”423 

Desde la perspectiva del sistema mundial, las relaciones internacionales comenzaron 

con el sistema de Westfalia (1648). Luego se desarrollaron con el sistema de Viena para 

mantener la estabilidad europea hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Al 

final de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Yalta se convirtió en el núcleo de la 

relación internacional dominante. Actualmente, la Carta de la ONU define las normas 

básicas de las relaciones internacionales contemporáneas. Desde la perspectiva de las 

relaciones internacionales, la confrontación de la Guerra Fría centrada en la hegemonía 

estadounidense-soviética se convirtió en la relación dominante de la posguerra. Aunque 

la Guerra Fría terminó con la desintegración de la Unión Soviética, la OTAN aún existe, 

 
423 胡锦涛.(2012).坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗 中

国共产党第十八次全国代表大会上的报告[M].北京：人民出版社.2012. Hu, J. (2012). 

Avanzar inquebrantablemente por el camino del socialismo con peculiaridades chinas y esforzarse 

por construir integralmente una sociedad modestamente acomodada – Informe al XVIII Congreso 

Nacional del Partido Comunista de China. Beijing: Editorial de Popular.  
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la situación en el Medio Oriente es caótica, y la región de Asia-Pacífico está llena de 

múltiples crisis que pueden estallar. El terrorismo se ha convertido en un problema 

global. Los problemas tradicionales de seguridad aumentan día a día. El modo en que 

el mundo continuará desarrollándose puede resolver los problemas existentes y 

adaptarse mejor a la corriente del desarrollo pacífico, que se ha convertido en un tema 

importante de preocupación para todos los países.424 

En 2010, la económico nacional de China superó a la de Japón y se convirtió en la 

segunda economía más grande del mundo. Por un lado, China necesita asumir más y 

más amplias responsabilidades. Por otro lado, se aumentan las especulaciones y dudas 

sobre el desarrollo futuro de China por parte de las potencias occidentales, los países 

vecinos e incluso el mundo entero. Después de la desintegración del patrón bipolar, la 

situación internacional no se ha estabilizado como se esperaba, sino que se ha vuelto 

cada vez más compleja. Las relaciones de China con las principales potencias y su 

entorno circundante también se han vuelto más complejas. 

3.6.2 La idea diplomática y la política exterior de Xi 

3.6.2.1 La comunidad de destino 

Después del 18º Congreso Nacional en 2012, el presidente Xi propuso la 

concepción de la comunidad de destino en el Foro de Boao para Asia (BFA), que en 

2015 promovió la construcción de la comunidad de destino humano mediante una 

primera construcción de una comunidad de destino asiático.425  A continuación, Xi 

repitió su idea de la comunidad de destino tanto en el discurso internacional como en 

el congreso nacional. El concepto se enmarca en el informe oficial en el 19º Congreso 

Nacional del PCCh en 2017. 

 
424 Reinares, F. (2005). Terrorismo internacional, ¿qué es y qué no es?. Política Exterior, 115-122. 
425 He, B., Zhu, L., Cai, X., Li, J., & Zhu, H. (2020). Examining the impacts of mega-events on urban 

development using coupling analysis: a case study of the Boao Forum for Asia. Sustainability, 12(2), 

730. 
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Al ver los conflictos entre los distintos intereses que aparecieron ante la 

diversificación de los agentes en la sociedad internacional, la mejor alternativa para 

solucionar los conflictos y aliviar las relaciones entre ellos fue buscar un punto común 

en la base de la interdependencia económica o comercial. Los conflictos bélicos y las 

crisis financieras probaron que la sociedad humana ya había formado una comunidad 

interdependiente y que un conflicto o una crisis que ocurre en un lugar puede tener el 

denominado como efecto mariposa y afectar al resto, por lo que debía entenderse a la 

sociedad internacional como una comunidad en la que se resolvieran los conflictos de 

manera conjunta. 

La comunidad de destino se basaba fundamentalmente en el interés común debido 

a que los seres humanos forman sus comunidades según sus intereses. Xi afirmó “un 

Estado puede conseguir el desarrollo propio cuando apoyar el desarrollo el otro 

Estado; puede pretender la seguridad cuando asegura la seguridad del otro…”426. Con 

esa mentalidad, China pudo obtener espacio y recursos en la competición y la 

cooperación.  

Respecto al interés común, este se asocia con los asuntos considerados de carácter 

global como el tema ecológico, los derechos humanos, la inmigración o las pandemias 

mundiales. En consecuencia, también abarca el tema mundial de la gobernanza global. 

Es decir, se pretendía resolver las cuestiones a través de un reglamento internacional 

que tuviera suficiente poder vinculante con el fin de mantener la regularidad del sistema 

mundial. A medida que se diversificaron los agentes internacionales, la resolución de 

los temas mundiales pasó a ser un proceso interactivo a través de ellos. De la misma 

manera, el proceso para encontrar la solución a los problemas era el camino para regular 

las normas y los organismos y así plantear un organismo multilateral que tuviera 

suficiente fuerza vinculante, ética y legítima. Podemos identificar como ejemplo de 

interés común de los seres humanos el del cambio climático. Por tanto, la gobernanza 

 
426 重温习近平主席关于命运共同体重要论述. Argumentos importantes del president de Xi Jinping 

sobre la Comunidad Humana de Destino. Consultado 23 de febrero, 2022: 

http://world.people.com.cn/n1/2022/0118/c1002-32334251.html 
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global requería que todos los Estados cooperasen en este campo. El Tratado de París en 

2015 no solo representó una prueba del funcionamiento de la gobernanza mundial, sino 

que también nos posibilitó el estudiar e investigar el modelo de la gobernanza mundial 

en cuanto a la comunidad de destino humano. 

3.6.2.2 El planteamiento chino: la iniciativa de Ruta y Franja 

La iniciativa de Ruta la de Seda funcionó como una nueva línea de la Reforma y 

Apertura hacia el exterior desde la dirección del gobierno de Xi. El presidente dio un 

discurso que proponía por primera vez la idea de “franja económica de la ruta de seda” 

en la Universidad de Nazarbayev cuando visitó Kazajstán en septiembre de 2013.427 

Luego, Xi declaró el tema “construir una Comunidad de Destino Humano de ASEAN” 

transmitiendo la idea de “…China quiere fortalecer la cooperación marítima junto con 

los Estados de ASEAN, para construir una ruta de seda marítima en el siglo XXI…” en 

el congreso nacional de Indonesia en octubre de 2013.428  Más adelante, el primer 

ministro del gobierno chino Li Keqiang destacó la propuesta de Xi en el Informe del 

Trabajo del Gobierno en 2014 en el que declaró que “hay que plantear y estructurar la 

franja económica de la ruta de seda y la ruta de seda marítima del siglo XX1 de 

urgente”429. Por último, se fijaron las dos iniciativas de China para ayudar a mejorar el 

sistema mundial y asumir la responsabilidad del poder en el mundo: uno es la Franja y 

Seda y el otro es la Ruta de Seda Marítima (Imagen 15).  

 

 

 

 
427 Consúltese el discurso entero en chino en la página web: 

http://cpc.people.com.cn/n/2013/0908/c64094-22843712.html   
428 Consúltese el discurso Construir Adjunto a China—Comunidad de Destino Humano de ASEAN, véase 

en la página web: http://cpc.people.com.cn/n/2013/1004/c64094-23104126.html  
429 Consúltese el Informe del Trabajo del Gobierno en 2014 por Li Keqiang en 12º Congreso Nacional 

del Pueblo, véase el informe entero en chino en: http://www.gov.cn/zhuanti/2014gzbg_yw.htm   

http://cpc.people.com.cn/n/2013/0908/c64094-22843712.html
http://cpc.people.com.cn/n/2013/1004/c64094-23104126.html
http://www.gov.cn/zhuanti/2014gzbg_yw.htm
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Imagen Nº 15. La Nueva Ruta de Seda en el Siglo XXI 

 

Fuente: https://japan-forward.com/can-china-keep-up-as-southeast-asia-diversifies-ties 

La iniciativa de la ruta de seda se diseñó teniendo en cuenta unos factores 

vinculados con el interés nacional de China. El pasado desarrollo económico de China 

en la importación y la exportación había sido favorable. Es decir, la zona que goza la 

prioridad del desarrollo y crecimiento se sitúa principalmente en la costa sureste a través 

de la ruta marítima. Por tanto, existe una desigualdad económica y de oportunidades 

entre las ciudades litorales y las ciudades interiores, sobre todo, las que se sitúan en el 

oeste.430  

Por otro lado, el aumento de la influencia china fue afectando a la relación con los 

Estados del Oriente Medio. Por ejemplo, la política de vuelta a Pacífico por EE. UU. se 

dedicó a encontrar el equilibrio en la zona con el fin de extender su influencia en lugar 

de confrontar directamente a China. Además, el asunto de la seguridad energética 

provocó que China optimizase su estructura de transporte ya que la importación del 

 
430 Becker, J., Downs, E., DeThomas, B., & deGategno, P. (2019). China's Presence in the Middle East 

and Western Indian Ocean: Beyond Belt and Road. 
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petróleo crudo depende demasiado de la ruta marítima. El dilema de Malacca para 

China implicó que la seguridad energética está en mano de la estabilidad de los Estados 

cercanos dado que casi cuatro quintas partes de la importación de recursos energéticos 

pasan por el Estrecho de Malaca. Por consiguiente, la iniciativa se enfocó en Asia 

central con el fin de diversificar el abastecimiento de la energía mientras reducía la 

dependencia en el Estrecho de Malaca sustituyéndolo por un acceso continental.   

3.6.2.3 El modelo de relación con EE. UU: el nuevo modelo de la 

relación  

Como hemos señalado en los apartados anteriores, entendemos que la nueva 

relación con los poderes consiste en la cooperación basada en win-win, lo que ocupa la 

posición principal de la diplomacia y la política exterior de Xi. El informe del 18º 

Congreso Nacional del PCCh declara de manera clara que China va mejorando y 

desarrollando la relación con los Estados desarrollados en términos de expandir el área 

de la cooperación, tratar de forma adecuada la discrepancia y empujar a establecer la 

nueva relación hacia una dirección estable y saludable,431 lo que refleja directamente la 

diplomacia de China oficialmente. 

En efecto, Xi indica el interés común entre China y EE. UU en cuanto a la relación 

entre ambas partes. En 2013, lo explica durante la reunión con Obama en su finca en la 

que aseguró que la relación puede simplificarse como para “no conflicto, no 

confrontación, respeto mutuo y cooperación de win-win”432. En 2014, Xi dibuja el 

plano de la relación como una relación cooperativa a través del Océano Pacífico. El 

presidente destaca que los Estados responsables debían evitar la confrontación debido 

a las suspicacias y las sospechas. Es decir, hay que buscar un terreno común dejando a 

un lado las diferencias del sistema político, sociales y culturales entre ambas partes. A 

 
431 Consúltese el Informe del 18º Congreso Nacional en la página oficial de people.net, consultado 17 de 

abril, 2018: http://cpc.people.com.cn/n/2012/1118/c64094-19612151.html  
432 Consúltese el resultado de la reunión de Xi Jinping y Obama por Yang Jiechi, consultado 17 de abril, 

2018: http://world.people.com.cn/n/2013/0610/c364357-21808049.html  

http://cpc.people.com.cn/n/2012/1118/c64094-19612151.html
http://world.people.com.cn/n/2013/0610/c364357-21808049.html
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continuación, China y EE. UU fortalecerán, sobre todo, el contacto del nivel superior 

entre diplomáticos para normalizar de forma oficial la relación.  

Al revisar la historia de la Guerra Fría cuando dominó el pensamiento de suma-

cero y los conflictos nacidos del enfrentamiento entre la Unión Soviética y EE. UU, 

tras lo que China aprendió que la relación entre grandes poderes se basa en una paz 

construida sobre un interés común, por lo que había que encontrarlo como un motivo 

de empujar la relación. 

De forma paralela, la relación con Rusia se estableció en la dirección de amigos 

estratégicos. Como ya hemos explicado, la antigua relación entre China y la Unión 

Soviética se unía gracias a tener el mismo sistema político y la alianza tradicional. Por 

tanto, la cooperación entre China y Rusia se basaba en un motivo interno que dejaba de 

lado al resto de Estados o grupos.433 Del mismo modo, la buena relación con Rusia 

ayudó tanto en la gobernanza regional en Oriente Medio con el objetivo de aliviar 

tensiones regionales como en la construcción de la iniciativa de la Franja y Ruta que 

consiguió profundizar en la cooperación comercial, energética y financiera en dichos 

países regionales.  

3.6.2.4 El asunto de Mar del Sur China y el poder marítimo  

El 9 de septiembre de 2020 el consejero de Estado y ministro de Relaciones 

Exteriores de China Wang Yi asistió a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores 

de la Cumbre de Asia Oriental, como representante de China. En primer lugar, la 

soberanía y los derechos soberanos sobre las islas del Mar del Sur China tienen sólidos 

fundamentos históricos y legales. CONVEMAR incluye que se deben respetar los 

derechos históricos de los países bajo el derecho internacional. En segundo lugar, China 

 
433 Sauvageot, E. P. (2009). Axis of Convenience, Moscow, Beijing and the New Geopolitics. Revista 

UNISCI, (21), 286. 
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sigue una política de búsqueda de la amistad con sus vecinos y desde entonces trabaja 

para desempeñar un papel constructivo en la cuestión del Mar del Sur China.  

China ya firmó el DOC 434  con los países de la ASEAN en 2002, 

comprometiéndose a resolver las controversias por medios pacíficos, mediante el 

diálogo y la consulta de las partes directamente interesadas, y a no realizar actividades 

que complicasen o agravasen la situación o recurriese a la amenaza o uso de la fuerza. 

China también había avanzado de forma proactiva en las consultas sobre el COC.435 

China deseaba desarrollar un conjunto de reglas sustantivas y efectivas con el fin de 

proporcionar una base más sólida para la paz en el Mar del Sur de China. Bajo el marco 

de “perseguir el desarrollo conjunto dejando de lado las controversias”, China 

reconoció las necesidades energéticas de otros Estados litorales y empezó a buscar el 

escenario óptimo para la estrategia de win-win. Por último, China se comprometió a la 

vigilancia del derecho internacional incluido la CONVEMAR, ya que fue uno de los 

contribuyentes importantes en la conclusión de la misma. Después de la entrada en 

vigor de la Convención, aparecieron reclamaciones sobre los derechos y el interés 

marítimo. Por tanto, China sostiene que las partes deben buscar soluciones aceptables 

a través del diálogo diplomático y la consulta de conformidad con la ley sin perjuicio 

de ambas posiciones.436  

Conforme se desarrollaba la política de keeping low profile dirigido por Deng 

Xiaoping, el gobierno chino intentaba evitar los conflictos bélicos contra estos Estados 

y propuso la idea de “desarrollo conjunto” mediante dicho DOC. En realidad, el asunto 

del Mar de China Meridional pertenece al tema de las relaciones bilaterales con los 

Estados referidos y no fue exclusiva de la relación exterior con Estados Unidos. Al 

tratar la controversia, China prefería resolverlo a través de la negociación bilateral 

tranquilamente dentro del ambito regional. Sin embargo, acompañado con la nueva 

 
434 DOC: Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 
435 COC: Code of Conduct. 
436 El discurso “Wang Yi Laid Out Three Basic Facts of the Issue of the South China Sea” en la pagina 

official del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, consultado 17 de marzo, 2019: 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1814210.shtml  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1814210.shtml
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estrategia de “pivot to Asia-Pacific” del gobierno Obama desde 2011,437 se atrajo más 

intervención de los Estados Unidos en el asunto del Mar de China Meridional por lo 

que se convierte en un asunto internacional en lugar de regional. 

Por consiguiente, repasaremos primero, el aspecto histórico del origen de las islas 

del Mar de China Meridional y el origen de la política china de “desarrollar en conjunto 

dejando de lado las controversias” ya que es un principio que todavía mantiene el 

gobierno chino (Imagen 16). 

Imagen Nº 16. El Área Marítima de China Meridional en Disputa 

 

Fuente: BBC news
438 

El origen del asunto del Mar de China Meridional 

La historia de las islas del Mar de China Meridional (南海) se remonta a 2 A.C. si 

revisamos los materiales históricos chinos. Una obra de Yi Wu Zhi (异物志) escrita por 

un funcionario de la dinastía Han describe las islas del Mar del Sur de forma muy 

 
437 Consúltese el artículo: Shambaugh, D. (2013). Assessing the US “pivot” to Asia. Strategic Studies 

Quarterly, 7(2), 10-19.  
438 Consultado 18 de marzo, 2019: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42371624 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42371624
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breve.439 Más tarde entre 220-265 A.C. otra obre de Fu Nan Zhuan (扶南传) dice que 

en las islas del Mar de Sur se produce una gran cantidad de corales 440 Estas eran las 

notas históricas más antiguas que hablan sobre estas islas. Hasta la Dinastía Qing, no 

apareció la obra de Geng Lu Bu (更路簿) que expone las denominaciones de los 73 

arrecifes de las islas Spratly y los 33 arrecifes de las islas Paracelso, incluso 

describiendo el mapa oficial en aquella época (Imagen 17).441 Por eso, la posesión de 

la soberanía de las islas del Mar de Sur respondía a una lógica histórica.  

Imagen Nº 17. El Mar de Sur en el mapa de Kunyu Wanguo Quantu 

 

Fuente: sohu.com442 

 
439 杨孚. (1936). 异物志. 商务印书馆 [发行]. Yang, F. (1936). Yi Wu Zhi. Editorial de Commerce.  
440 Página oficial del Mar de Sur de China, consultado 18 de marzo, 2019: 

http://www.thesouthchinasea.org.cn/2016-07/18/c_53177.htm  
441 Mapa oficial “Kunyu Wnguo Quantu” descrito en Ming Dinastía 1602 por el misionero Matteo Ricci. 

Xinhua. Net, consultado 18 de marzo, 2019: http://www.xinhuanet.com/politics/2018-

09/23/c_1123471610.htm 
442 Consultado 17 de marzo, 2019: https://www.sohu.com/a/148502027_632465 

http://www.thesouthchinasea.org.cn/2016-07/18/c_53177.htm
https://www.sohu.com/a/148502027_632465
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Asimismo, cuando consideramos el derecho internacional, podemos encontrar el 

principio para definir la soberanía de un Estado. Bajo el derecho internacional 

consuetudinario, hay dos modos comunes de adquirir la soberanía sobre islas remotas: 

ocupación y prescripción. El primero, la ocupación se aplicó a un territorio considerado 

tierra nullius, es decir, tierra de nadie, que no estuviera bajo la soberanía de ningún 

Estado ni sujeto a su adquisición por cualquier Estado. La ocupación requiere de dos 

elementos: (1) la intención o voluntad de actuar como soberano; y (2) el despliegue 

continuo y pacífico de soberanía.443  

A continuación, entendemos que el principio de ocupación incluye a su vez dos 

comportamientos del Estado: ocupar y administrar. Por un lado, los materiales 

históricos comprueban que la historia de China en relación con estas islas es más 

antigua que la de otros países cercanos. Por tanto, la posesión de las islas del Mar de 

Sur de China podría justificarse desde el derecho internacional. 

Sin embargo, también se puede analizar el material histórico occidental. Por 

ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió las Islas Paracelso y las 

Islas Spratly. El Comunicado de la conferencia del Cairo en 1943 publicado por Reino 

Unido, Estados Unidos y China indicaba claramente que “Japón será despojado de 

todos los territorios que ha robado de China. Por ejemplo, Manchuria, Formosa y Los 

Pescadores, serán devuelta a la República de China.”444 En 1945, la Declaración de 

Potsdam firmado por Estados Unidos, Reino Unido, China y Unión Soviética insiste 

que “los términos del comuniqué de la conferencia Cairo se cumplirán y la soberanía 

japonesa se limitará a las Islas de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku y las islas 

menores que determinemos.”445 En resumen, los materiales históricos internacionales 

 
443 El texto original en ingles consúltese en: Beckman, R. (2013). International Law, UNCLOS and the 

South China Sea. In Beyond Territorial Disputes in the South China Sea. Edward Elgar Publishing. 
444  Los contenidos enteros de la Conferencia del Cairo en 1943 en la biblioteca digital de Yale 

Universidad, consultado 17 de marzo, 2019: https://avalon.law.yale.edu/wwii/cairo.asp  
445 Los contenidos enteros de la Declaración de Potsdam en 1945 la biblioteca nacional digital de Japón, 

consultado 17 de marzo, 2019: https://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html   

https://avalon.law.yale.edu/wwii/cairo.asp
https://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html
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también verifican desde la perspectiva de derecho internacional que China posee la 

soberanía de las islas.   

La importancia geográfica del Mar de China Meridional 

Como se muestra en el mapa anterior, el Mar de China Meridional tiene su 

importancia geográfica dado que en la misma zona se sitúan los estados de Vietnam, 

Malasia, Indonesia, Brunei y Filipinas alrededores del Mar. Como argumenta el 

realismo, los Estados persiguen la máxima seguridad nacional con el fin de sobrevivir 

en la sociedad internacional anárquica. Además, el ascenso de la competencia de China 

despierta la vigilancia y la preocupación de estos Estados en el area de la seguridad 

regional hasta incluso tomar medidas radicales que llevaron a conflictos. El mapa 

también muestra que la ocupación de las islas conecta con el Océano Pacifico y el 

Océano Índico y por ello, el Mar de Sur era un lugar estratégico en el aspecto político 

y económico. Por ejemplo, el transporte y el abastecimiento de energía de Japón, Corea 

de Sur o Taiwán circula por esta zona y el Estrecho de Malaca. 

Además de su factor geográfico, en el Mar de Sur se contienen abundantes 

recursos naturales. Según los datos del Ministerio de Recursos Naturales de la 

República Popular China, la reserva de petróleo en el Mar de Sur llegaría a 230.000 

millones de toneladas y la reserva de gas natural llegaría a más de 20 billones m3. 

También en esta zona se distribuye unos treinta y cinco recursos minerales como el 

manganeso, el cobalto, el cobre y el hierro, incluso la reserva de estaño ocupaba el 60% 

de la reserva mundial, lo que podía alcanzar un valor económico gigante.446 Con tantos 

recursos naturales los Estados cercanos que carecen de los recursos y de abundantes 

fuentes energéticas, se las disputan por conseguir su control. 

 

 
446 Los datos vienen del Informe Anual de Recurso Natural de China, consultado 17 de marzo, 2019: 

http://www.mnr.gov.cn/sj/tjgb/  

http://www.mnr.gov.cn/sj/tjgb/
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La estrategia de China en el Mar de Sur y el poder marítimo de Xi Jinping 

Aunque hemos visto que el Mar de China Meridional siempre juega un papel 

relevante por sus recursos y su geografía, este asunto ha sido más importante en el siglo 

XXI por las políticas exteriores tomadas por los agentes que perseguían los intereses 

regionales. En el primer lugar, con la declaración de pivot a Asia-Pacífico 447  del 

gobierno de Obama, se refleja la vuelta de la estrategia estadounidense de contener el 

desarrollo chino. Por un lado, Estados Unidos fortaleció la cooperación política, 

económica y militar con ASEAN mediante la firma del Tratado de Amistad y 

Cooperación en el Sureste de Asia interviniendo en el asunto de forma indirecta. Por 

otro lado, Estados Unidos aumenta su presencia militar en el Mar del Sur siguiendo su 

estrategia de disuasión militar. Por ejemplo, uno de los encontronazos más conocidos 

entre China y Estados Unidos fue en el año 2016. Dos portaaviones de la flota de 

Estados Unidos navegaban por el Mar de China Meridional en Julio, provocando la 

alerta de China. En julio China ejecutó un ejercicio militar en el Mar del Sur con el fin 

de mantener la seguridad nacional en esta zona.  

Asimismo, Japón ha intervenido en el Mar de China Meridional desde el siglo XX 

hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial e incluso invadió las islas. Cuando los dos 

países establecieron la relación diplomática en 1972, Japón declaró su conformidad con 

los contenidos de la Declaración de Potsdam y el Comunicado del Cairo que regulaban 

el abandono de las islas que había ocupado de China.448 Es decir, Japón estaba de 

acuerdo con la soberanía de las islas del Mar de China Meridional, aunque carecía de 

recursos naturales por su geografía, por tanto, Japón juega un papel proactivo en la 

región. Destaca la importancia de la zona, porque el 80% de sus suministros de petróleo 

tienen que pasar por esa área marítima.  

 
447  Dian, M. (2015). The pivot to Asia, air-sea battle and contested commons in the Asia Pacific 

region. The Pacific Review, 28(2), 237-257. 
448 Lau Ibarias, N. S. (2014). La política exterior de Japón hacia la república popular de China: la 

disputa por las Islas Senkaku durante el siglo XXI (Bachelor's thesis). 
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Basado en la relación exterior tanto con Estados Unidos y Japón como con los 

Estados cercanos, el presidente Xi Jinping completó su planteamiento marítimo. En 

primer lugar, Xi propone su ambición de “sueño de poder militar marítimo” en 2012. 

Basado en su ambición, el gobierno ha ido construyendo portaaviones en caso de que 

se produzca un combate en el ámbito marítimo. Mejora y modernización que fortalece 

la capacidad militar marítima china. La reforma en el ámbito militar lleva a que el 

antiguo modelo de la fuerza militar basado en el poder territorial se convierta en el 

nuevo modelo basado en el poder territorial y marítimo. El Informe de Estrategia 

Militar de China publicado por el Ministerio de Defensa en 2015 destaca claramente la 

importancia del interés marítimo en el desarrollo nacional: 

“…el mar se vincula con la seguridad nacional perpetua y el 

desarrollo sostenible. Por eso, hay que dejar atrás la vieja tradición 

china que se enfoca en el territorio y considerar el interés y el poder 

marítimos. Debe establecerse un sistema de fuerza militar que 

conforme la seguridad y el desarrollo nacional con la finalidad de 

proteger la soberanía estatal y el interés marítimo”449  

Más concretamente, el poder militar marítimo se trasformará de la defensa cercana 

al mar y al modelo de la guardia lejana del mar. Es decir, pura proyección de poder. 

Por consiguiente, se perciben muchas más actividades de China en el Mar del Sur 

durante del gobierno de Xi Jinping por las políticas más proactivas. La administración 

sería el primer paso de fortalecer el control de esta zona. El gobierno central estableció 

una nueva ciudad: San Sha en Julio de 2012 que incluye la isla Paracelso, la isla Spratly 

y la isla Zhongsha en la provincia de Hainan para controlar la zona a través de la 

administración central. En el año siguiente el gobierno chino creó la Policía del Mar de 

 
449 Consúltese el Informe de Estrategia Militar de China 2015 en la página oficial del Ministerio de 

Defensa China, consultado 17 de marzo, 2019: 

http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2015/Document/1435161/1435161.htm  

http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2015/Document/1435161/1435161.htm
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China para trabajar en la zona de la isla de Diaoyu y también estableció la zona de 

identificación de defensa aérea del Mar de China Oriental.  

En resumen, cuando Xi se reunió con el primer ministro Najib Razak de Malasia 

y Nguyen Tan Dung de Vietnam en 2014 y 2015 declaró su intención de resolver los 

conflictos de forma pacífica sin agravar ni exagerar el asunto a través de un diálogo 

bilateral.450 No obstante, cuando Xi visitó Inglaterra, indicó otra vez, que la soberanía 

del Mar de China Meridional pertenecería siempre a China, lo que demuestra una 

diferencia con respecto a la política anterior de keeping low profile de Deng Xiaoping. 

Su objetivo era el establecimiento de una política que dejase las controversias que nació 

en 1978 cuando visitó Japón. Sin embargo, el presidente Xi intentó legalizar y 

normalizar la administración del Mar de China Meridional y las actividades chinas en 

este sitio basado en el principio de la soberanía original. También añadió un nuevo 

contenido a la política basado en el desarrollo conjunto dejando de lado las 

controversias.  

3.6.3 Las características de la política exterior de Xi 

Nuestra hipótesis presenta que la reforma nacional de China provocó un cambio 

de su política exterior hacia una tendencia más proactiva, es decir, China tendría más 

presencia en los asuntos y organizaciones internacionales. La realidad sí que muestra 

que el comportamiento de China abarca más asuntos que antes, cuando se limitaba 

simplemente al aspecto económico. A continuación, se explicará este proceso dentro de 

las características del gobierno de Xi. 

Antes de nada, recordaremos que la Reforma y Apertura iniciada en 1978 llevaba 

un recorrido de treinta años para 2018 y los apartados del segundo capítulo muestran la 

transformación de su aplicación desde el plano puramente económico hasta llegar 

incluso al diplomático y social, por lo que China ha logrado ciertos frutos económicos 

y políticas en el paisaje mundial. Por un lado, se retiró del campo de los países menos 

 
450 Beng, O. K. (2018). The belt and road initiative in Vietnam: Challenges and prospects. 
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desarrollados tras su significativo aumento del PIB. Por otro lado, debido a su peso 

económico se incrementó su influencia nacional en la economía mundial además de su 

influencia política. Por consiguiente, la política necesita un cambio más radical que el 

anterior.451 Por ejemplo, era obvio que la estrategia de low profile no coincidía con la 

realidad de China en ese momento como segunda potencia mundial, solo por detrás del 

PIB de EE. UU. y que tampoco era ni viable ni lógico esconder sus poderes. Sin 

embargo, China se resguardaba bajo el gran poder que suponía la protección en el 

Océano Pacífico.  

En segundo lugar, la integración de China en el sistema internacional obliga al 

gobierno China a que preste más atención al interés ultramarino y a la seguridad 

marítima.452 En otras palabras, el alcance del interés nacional de China aumentó en su 

interacción con la sociedad internacional, cuando en 1949 únicamente se basaba en el 

interés ideológico. Con la incorporación en la OMC y la globalización, se añadió el 

interés y la seguridad económicos. Al introducir el tema de la gobernanza global, se 

agregó el interés de la seguridad nacional y ultramarina. Para proteger este último 

interés, el ministerio de asuntos exteriores estableció el departamento de asuntos de 

seguridad ultramarina con el fin de apoyar a los compatriotas en el exterior. En 2012, 

el gobierno también creó y envió la armada naval al Golfo de Adén y Somalia con la 

misión de escoltar un barco mercante chino.  

Por último, el gobierno chino procuró asumir la responsabilidad derivada de su 

posición de potencia y poder en el mundo. En realidad, todas las acciones de China 

reflejan su intención de asumir más responsabilidades. Por un lado, la crisis en 2008 

que afectó a EE. UU., Europa y algunos países asiáticos evidenciaron el profundo 

vínculo de la economía mundial. Sin embargo, China mantuvo su alta velocidad de 

crecimiento y alcanzó su recuperación económica gracias a su demanda nacional. 

 
451 Lu, Y., Zhang, Y., Cao, X., Wang, C., Wang, Y., Zhang, M., ... & Zhang, Z. (2019). Forty years of 

reform and opening up: China’s progress toward a sustainable path. Science advances, 5(8), eaau9413. 
452 Shearman, P. (2013). The rise of China, power transition, and international order in Asia: A new Cold 

War? In Power Transition and International Order in Asia (pp. 8-27). Routledge. 
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Basado en la experiencia, el nuevo gobierno chino dirigido por Xi decidió crear el 

AIIB en 2014 con los veintiún países interesados en el proyecto. Más adelante, el grupo 

de BRICS estuvo de acuerdo en instalar en conjunto una red de seguridad financiera en 

la Cumbre de Brasil 2014 con el fin de proteger la cooperación económica. Además de 

la seguridad económica, el gobierno chino también buscó la seguridad nuclear y la 

seguridad asiática. La seguridad asiática se puede entender como la extensión de la 

seguridad nacional de China ya que el elemento de la seguridad era difícil de separar 

entre los Estados por el fuerte vínculo económico. Respecto a la seguridad asiática, hay 

que tratar el tema del Mar del Sur China desde dos vías. Es decir, la estabilidad de la 

paz en el Mar de Sur es el objetivo y la responsabilidad de China y los Estados de 

ASEAN mientras que los Estados relacionados tienen que solucionar el conflicto a 

través de la negociación y la conversación directa. 

En resumen, hemos hecho una recopilación del desarrollo de China después de la 

Reforma y Apertura en los treinta años de su ejecución y los cambios que ha sufrido. 

El proceso de profundización de la Reforma en el plano nacional también implicó el 

proceso de la interdependencia económica y la influencia exterior. Cabe destacar que, 

en este proceso, ante el carácter dinámico del mundo, el nuevo fenómeno que aparece 

debido a la política exterior positiva tomada por China no sustituye el antiguo. Es decir, 

igual que la iniciativa de la Franja y Ruta en Asia Central, la reclamación del interés 

común por China muestra su actitud en la selección autonómica de las regiones con las 

que relacionarse en consideración a sus intereses propios, buscando un interés común. 

Por tanto, el nuevo gobierno chino hizo hincapié en la importancia de encontrar los 

intereses comunes para mantener un interés común en cuanto a tomar una política 

exterior positiva para todos. 
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CAPÍTULO 4 CASO PRÁCTICO: ENTENDER LA POLITICA EXTERIOR DE 

CHINA EN RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 

4.1 Introducción 

Con el objetivo de comprender los fenómenos actuales del escenario internacional 

relacionados con China y justificar la hipótesis de esta tesis, se redacta este último 

capítulo desde la perspectiva de que la República Popular de China además de poseer 

relaciones multilaterales con Estados tales como Rusia, EE. UU y países 

latinoamericanos, también está vinculado políticamente como miembro de diversas 

organizaciones internacionales como la APEC, OCS y G20. 

Para conocer la dinámica de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, 

se debe hacer referencia, en primer lugar, a la Guerra Fría. Esta se desarrolló cuando 

las diferencias de opinión sobre cómo debía ser el mundo de posguerra dieron lugar a 

suspicacias y desconfianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El primero y el 

más difícil de los casos de prueba de esta disputa fue Polonia, cuya mitad oriental había 

sido invadida y ocupada por la URSS en 1939. Moscú exigía un gobierno sometido a 

su influencia y Washington quería instaurar allí un gobierno más independiente y 

representativo, de acuerdo con el modelo occidental. En febrero de 1945, la Conferencia 

de Yalta había producido un acuerdo de amplio alcance acerca de Europa oriental que 

se prestaba a distintas interpretaciones.453  En él, se incluía la promesa de realizar 

elecciones “libres y sin restricciones” en Polonia. Finalmente, toda Europa oriental fue 

sovietizada.  

En China, a los estadounidenses les preocupaban los progresos de Mao Zedong y 

su Partido Comunista. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nacionalista de 

 
453 Gyorgy, A. (1951). Roosevelt and the Russians: The Yalta Conference. Thought: Fordham University 

Quarterly, 26(2), 304-306. 
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Chiang Kai-shek se enfrascó en una guerra civil contra las fuerzas comunistas y, a la 

vez, combatía a los japoneses, aspecto, que lo debilitó enormemente.  

“Chiang había sido un aliado durante la guerra, pero su 

gobierno no tenía esperanza por ineficiente y corrupto. Los creadores 

de políticas estadounidenses tenían pocas esperanzas de salvar ese 

régimen y consideraron que Europa era mucho más importante.”454  

Mientras la mayor parte de la ayuda estadounidense iba al otro lado del Atlántico, 

con el objetivo de reconstruir Europa, las fuerzas de Mao tomaron el poder en 1949. El 

gobierno de Chiang huyó a la isla de Taiwán. Cuando el nuevo gobernante de China 

anunció que apoyaría a la Unión Soviética contra el poder “imperialista” 

estadounidense, eso pareció indicar que el comunismo se estaba propagando sin el 

menor control y obstáculo, al menos en Asia. Así, desde la instauración del poder 

comunista en Pekín, las relaciones entre ambos países han sufrido multitud de altibajos 

hasta el presente. Turbulencias, que han reflejado los importantes cambios que no solo 

se han dado en china sino también en los propios Estados Unidos y en el mundo. 

China presenta importantes diferencias en comparación con los EE. UU en 

diversos aspectos: geográficos, culturales y de su sistema político, donde las diferencias 

son más marcadas. En concreto, China ocupa geográficamente un territorio de 9.6 

millones de kilómetros cuadrados, además, de una vasta área marítima de 

aproximadamente 4,7 millones de kilómetros cuadrados. Aquí, la isla de Taiwán es la 

más grande con un área de 35,798 kilómetros cuadrados455 y con una población de casi 

1.4 billones (Imagen 18).456 En su terreno viven 56 etnias dentro de las cuales, la mayor 

 
454  Oficina de programas de información internacional. Estados Unidos en la postguerra. 2016, 

consultado 17 de marzo, 2019: 

https://ar.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/26/2016/10/Capitulo-12_Estados-

_Unidos_en_la_posguerra.pdf 
455 Datos obtenidos de la página oficial del gobierno chino: http://www.gov.cn/guoqing/  
456 Datos obtenidos del Banco Mundial: 

https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b4

50fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=CHN  

http://www.gov.cn/guoqing/
https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=CHN
https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=CHN
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es la de Han, que abarca aproximadamente más del 91%. 457  Estas características 

geográficas hacen que la República Popular de China se convirtiera en uno de los países 

con mayor densidad poblacional, constituida por amplias zonas urbanas y rurales, muy 

rica en aspectos culturales pero no en la vanguardia de los avances tecnológicos. 

Imagen Nº 18 El Mapa de la República Popular de China 

 

Fuente: página oficial del gobierno chino http://www.gov.cn/guoqing/ 

Según la Constitución nacional de China,458 se define al organismo nacional como 

un Estado socialista con una dictadura democrática popular liderada por la clase 

proletaria (人民民主专政), cuyo centro político es la Asamblea Popular Nacional (人

 
457 Datos obtenidos del National Bureau of Statistics of China: 

https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0305&sj=2020  
458 En chino: 互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠和和平共处。人民网，
people.cn, consultado 10 de octubre,2022: http://politics.people.com.cn/n1/2019/1217/c430312-31509690.html 

http://www.gov.cn/guoqing/
https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0305&sj=2020
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民代表大会制) que simboliza el centralismo democrático, junto con el sistema de 

cooperación y consulta política multipartidista (多党政治协商制) bajo el liderazgo del 

Partido Comunista Chino.459  

Con relación a su política exterior, la Constitución de la República Popular China 

establece en su Preámbulo, cinco principios básicos que rigen su política exterior: 

respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial; no agresión; no interferencia en los 

asuntos internos de otros Estados, igualdad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica 

en el desarrollo de las relaciones diplomáticas e intercambios económicos y culturales 

con otros países.  

Desde la constitución de la República Popular China, tradicionalmente en la 

política exterior han predominado tres prioridades: la defensa del principio de una sola 

China y la cuestión de Taiwán, en la que se busca intensamente evitar su 

reconocimiento como Estado independiente por terceros países y orientar sus pasos 

hacia la reunificación; el aislamiento internacional del Tíbet y el no reconocimiento del 

Dalai Lama como su representante político y la compatibilidad de modelos económicos 

diferentes, aunque cada vez más próximos (China continental y Hong Kong) bajo el 

principio de un país con dos sistemas. 

En cuanto a los Estados Unidos, la relación durante el 2018 se caracterizó por la 

tensión comercial entre ambos países, que se ha transformado en una guerra comercial 

ante la estrategia norteamericana de establecer aranceles del 25% a una lista de más de 

1300 productos chinos, acusándola de no proteger la propiedad intelectual, a la que 

siguió la respuesta china con una lista de 106 productos norteamericanos vetados. 

Durante todo el año, se mantuvieron varias rondas de negociación dirigidas por el 

viceprimer ministro Lui He y Steven Mnuchin tanto en China como en Estados Unidos. 

Crisis entre ambos países ahogada por la pandemia, si bien, la tensión sigue latente. 

 
459 中华人民共和国宪法，国务院侨务办公室. Constitución Nacional de República Popular de China, 

Overseas Chinese Affairs Office of the State Council. Consultado 9 de septiembre, 2022: 

http://www.gqb.gov.cn/node2/node3/node5/node9/userobject7ai1273.html 
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Por su parte, Estados Unidos abarca 9.82 millones kilómetros cuadrados en el 

continente americano y cuenta con una población de alrededor de 330 millones. Al igual 

que China, también mantiene una enorme variedad en el ámbito étnico con una 

abundante inmigración procedente de todas las naciones del mundo. El sistema político 

es la república presidencial democrática con una clara separación de poderes entre el 

poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.460 

En el año 2010, el PIB total de China superó al de Japón en el ranking de PIB del 

mundo y se ubicó detrás del estadounidense. Aunque en los años recientes ha bajado la 

velocidad del crecimiento de la economía china con una tasa de alrededor de 6.5%.461 

China sigue siendo la candidata potencial para ocupar el puesto de EE. UU desde el 

punto de vista económico. Al estudiar en profundidad el tema del motor económico 

nacional es donde se observan claramente los logros de la política de la Reforma y 

Apertura.  

Desde el año 2015, China permanece en el camino de transformar el modelo de 

desarrollo económico con iniciativas propias como“fabricación en China” (中国制

造), “creación en China” (中国创造), “construcción en China” (中国建造).462 

El primer ministro Li Keqiang describe el plan fabricación en China 2025 como el 

proyecto que se centra en la transformación económica del país impulsada por la 

innovación y el desarrollo ecológico. Plan, que mejorará aún más el nivel de la industria 

manufacturera de China en el ámbito internacional.463 Estas iniciativas, sobre todo, la 

de “fabricación en China”, constituye el primer paso en la estrategia denominada como 

de “res décadas, donde China busca transformarse de una gran potencia 

manufacturera a un país poderoso y así acortar la brecha tecnológica con el resto del 

 
460  Todos los datos provienen de la página web de World Bank, consultado 17 de marzo, 2019: 

https://data.worldbank.org/country/china?view=chart  
461  Los datos provienen de la página web de World Bank, consultado 23 de marzo, 2019: 

https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&most_recent_value_desc=true

&order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-

first&sort=asc&start=2018&view=bar  
462 El informe oficial de Fabricación en China 2025 publicado por el Consejo de Estado de China, 

consultado 23 de marzo, 2019: http://www.gov.cn/zhuanti/2016/MadeinChina2025-plan/index.htm  
463 Consúltese Xinhua News Agency, consultado 21 de enero, 2022: 

http://www.bjzq.com.cn/hyzq/ShowArticle.asp?ArticleID=242984 

https://data.worldbank.org/country/china?view=chart
https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&most_recent_value_desc=true&order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc&start=2018&view=bar
https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&most_recent_value_desc=true&order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc&start=2018&view=bar
https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&most_recent_value_desc=true&order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc&start=2018&view=bar
http://www.gov.cn/zhuanti/2016/MadeinChina2025-plan/index.htm
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mundo.” La línea principal de apuesta es la integración profunda de la informatización 

en el proceso industrial. Se espera que la integración total en la nube junto con la 

industria tradicional se convierta en el punto culminante de la nueva ronda de desarrollo 

de fabricación de China. Considera, además, cómo efectuar modificaciones en la 

Reforma. Por ello, ha organizado la primera sesión de la Exposición Internacional de 

Importaciones de China y ha construido una zona de libre comercio en Hainan.464  

Desde tiempo atrás, ha surgido la hipótesis de que China reemplazará a Estados 

Unidos tanto en el liderazgo mundial como en su capacidad de influenciar a otros desde 

el punto de vista político o estratégico. Viendo la historia después de la Guerra Fría en 

1990, las relaciones entre ellos reflejan un ciclo de continuo retroceso-estabilidad. 

Apreciamos que el retroceso ocurre en cuanto Estados Unidos lleva a cabo políticas 

agresivas hacia China y la estabilidad tiene lugar cuando ambas partes apartan los 

conflictos de forma temporal.  

Dentro de este contexto, y desde la llegada del presidente Xi Jinping al poder en 

2013, el gobierno chino ha tomado una serie de políticas exteriores de acuerdo con su 

relación con Estados Unidos. Aprovechando el lanzamiento de la iniciativa de la Franja 

y Ruta (一带一路) en 2013, China ha intentado expandir su influencia económica y 

política en las regiones que atraviesan el continente eurasiático (Imagen 19). Por un 

lado, el desarrollo social y el crecimiento económico de alta velocidad en el plano 

nacional provocan que China necesite encontrar mercados más amplios y con más 

recursos. Por otro lado, el gobierno chino tiene que cambiar su atención e interés del 

Océano Pacífico e Índico hacia Eurasia con el fin de evitar el enfrentamiento directo 

con los intereses de algunos Estados regionales, sobre todo, los de Estados Unidos.  

 

 
464  En el Discurso del Año Nuevo en 2019 por Xi Jinpin, ha resumido los logros domésticos e 

internacionales, consultado 21 de enero, 2022: http://www.xinhuanet.com//politics/2018-

12/31/c_1123931806.htm  

http://www.xinhuanet.com/politics/2018-12/31/c_1123931806.htm
http://www.xinhuanet.com/politics/2018-12/31/c_1123931806.htm
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Imagen Nº 19 Tres Recorridos de Franja y Ruta Diseñados 

 

Fuente: China Daily
465 

En este capítulo, realizamos el análisis desde dos perspectivas: de China y de 

Estados Unidos, dado que cada parte toma decisiones a partir de sus intereses propios 

relacionados con su mentalidad y cultural tradicional. 

Entre el siglo XIX y el siglo XX, ante el cambio geopolítico y geoeconómico 

mundial nunca estuvo presente el debate de las civilizaciones o las culturas. Inglaterra 

propugnaba que el siglo XX sería suyo como lo fue el XIX, pero su confrontación con 

Alemania, Francia, Estados Unidos fue por el poder económico y el liderazgo político 

del mundo; como sucedió en los siglos anteriores. Incluso la confrontación con la Unión 

Soviética tampoco fue civilizacional.  

Por ello, la confrontación entre China y Estados Unidos, evidenciada claramente 

en 2020, es vista por el resto de la sociedad global como un motivo de gran 

preocupación, cuya numerosa existencia de preguntas y falta de respuestas implica el 

desconocimiento acerca de cuál es la verdadera dimensión del conflicto, la naturaleza 

de su disputa, los objetivos que se pretenden, el tamaño de los contrincantes y de manera 

especial, cuáles serían las consecuencias para una comunidad global golpeada por una 

 
465 Consultado 15 de enero, 2022: 

http://english.gov.cn/policies/infographics/2015/04/15/content_281475089349911.htm 

http://english.gov.cn/policies/infographics/2015/04/15/content_281475089349911.htm
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pandemia sanitaria que ha puesto al descubierto sus atrasos y limitaciones, en un siglo 

que a tres décadas de llegar a su primera mitad, se le presenta con retos inéditos de 

difícil solución. El choque entre China-Estados Unidos, entonces, se muestra con 

sombras en su interpretación, tanto de fondo como de forma, que afecta en mayor 

medida a la nación norteamericana y a un orden occidental que no ha sabido 

comprender el papel de Asia del Este, cuna de una gran civilización, y que desde el 

siglo XIX, cuando se enfrentaron por primera vez, siguen sin resolver sus diferencias y 

cuyo desenlace reclama el compromiso y la madurez por parte de ambas partes. 

Las transformaciones del entorno global tienden a caracterizarse, cada vez más, en 

términos de una dinámica de cambio permanente y de las incertidumbres que éste 

genera. Estas transformaciones se producen tanto en el ámbito de la economía mundial 

como en las relaciones de poder establecidas en el sistema internacional, 

particularmente con el surgimiento de potencias emergentes como China, India, 

Indonesia, Rusia, Brasil, Turquía o Irán en el llamado Sur Global466 y de una creciente 

interacción en el marco de las relaciones Sur-Sur que afectan el tradicional patrón de 

relaciones entre Norte y Sur o entre Occidente y el resto del mundo, con la aparición de 

una multiplicidad de agentes, tanto Estatales como no Estatales. No obstante, la 

dinámica de los principales agentes estatales – tanto tradicionales como emergentes-, 

en los espacios multilaterales que generan, crean nuevas oportunidades de inserción de 

la región en el sistema internacional. Asimismo, los procesos consecuentes son de una 

creciente complejidad y se desarrollan en múltiples niveles, reconfigurando las 

relaciones tradicionales entre Norte y Sur a nivel global. 

En este apartado, empezamos describiendo brevemente el desarrollo 

estadounidense con el que podemos explicar las causas de la confrontación entre ambas 

partes. El segundo apartado, analizamos las políticas que se toman durante la 

presidencia de Xi Jinping en China para así plantear y comprender la situación China, 

 
466 Gray, K., & Gills, B. K. (2016). South–South cooperation and the rise of the Global South. Third 

World Quarterly, 37(4), 557-574. 
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y cómo ha afrontado su relación con Estados Unidos. A continuación, cerramos el 

capítulo con una conclusión general. 

4.2 La historia de la relación entre China y Estados Unidos desde 1949 

Desde que China abrió sus puertas al mundo exterior en 1978, no cabe duda de 

que la reforma económica ha demostrado ser un gran éxito al mantener, por más de tres 

décadas, un crecimiento sostenido del 9% de media. En los últimos diez años, el PIB 

de China superó, sucesivamente, al del Reino Unido, Alemania y Japón, lo que 

convierte a China en la segunda economía más grande del mundo. Se prevé que para el 

año 2025, el PIB de China superará al de Estados Unidos. Por lo tanto, es muy probable 

que en los próximos años se dé el sobrepaso a la economía americana.467 

En la actualidad, China es observada desde tres diferentes prismas y miradas. En 

la primera, se considera que China todavía es un país en vías de desarrollo, pero con un 

rápido crecimiento. Se declara que está lejos de ser un país desarrollado, teniendo en 

cuenta su PIB per cápita, el desequilibrio regional del desarrollo económico y la 

disparidad entre ricos y pobres. En la segunda, se observa que China es ya una potencia 

regional, pero con un alcance e influencia mundial in crescendo. Así, China, al tiempo 

que se muestra más activa en el escenario mundial y más sensible con los problemas 

globales, se centra en sus principales intereses nacionales que, sin embargo, todavía, se 

focalizan en la región de Asia Oriental o del Asia Pacífico, en general. En la última 

visión, China todavía es un país socialista, pero con características chinas. El presidente 

de China, hasta fechas recientes, sólo podía servir dos períodos (10 años) por ley (ya 

cambiado según la Constitución de China). No existen puestos vitalicios en el sistema 

burocrático chino. Por decirlo de manera sencilla, China es un país socialista que 

incluye la economía del mercado. 

 
467 Wong, A., & Zhou, X. (2011). Development of financial market and economic growth: Review of 

Hong Kong, China, Japan, the United States and the United Kingdom. International Journal of 

Economics and Finance, 3(2), 111-115. 
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En el año 1949, se estableció en el poder de China el Partido Comunista liderado 

en ese momento por Mao Zedong. Para fortalecer el poder del gobierno se tomaron una 

serie de políticas exteriores como la de “nuevo comienzo” (另起炉灶), la de “limpiar 

la casa y tratar de nuevo” (打扫干净屋子再请客) y la de “unilateralidad” (一边倒)468, 

las cuales presentaron el comienzo de la política dominada por la ideología de la URSS 

para tratar los asuntos internacionales.  

Para afianzar esta alianza, firmaron el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua 

Sino-Soviético (中苏友好同盟互助条约) en 1950. Este mismo tratado ofreció al 

gobierno chino un soporte político y militar en la esfera internacional desde su 

establecimiento y le ayudó a consolidar su poder nacional. Por ejemplo, durante la 

Guerra de Corea en 1950, gracias a la ayuda soviética, China contó con el poder 

económico y el poder militar para enfrentarse a Estados Unidos en la guerra de Corea.  

Aparte del enfrentamiento en el campo de batalla en Corea, Estados Unidos 

intentaba encontrar medidas beneficiosas para debilitar el poder del Partido Comunista. 

Por un lado, firmó el Tratado de Defensa Mutua Sino-americano (中美新约, 1943)469 

c con el Partido Nacional (PNCh, 国民党) y un tratado militar con los Estados del 

Sureste de Asia para construir una organización de la defensa mutua entre la comunidad 

Sureste de Asia. Por ejemplo, el de Southeast Asia Collective Defense Treaty (东南亚

集体防务条约, 1954) que incluyó los ochos Estados en el Mar de Sur China y que se 

firmó en 1954 con el fin de establecer esta región marítima en su circuito de defensa 

militar.470  

 
468 Son los tres principios de las políticas exteriores en el comienzo del establecimiento del gobierno 

propuestos por Mao Zedong. En chino se llaman “Ling Qi Lu Zao” (另起炉灶), “Da Sao Gan Jing Wu 

Zi Zai Qing Ke” (打扫干净屋子再请客), “Yi Bian Dao” (一边倒). 于化民. (2007). “三大政策” 与独

立自主的新中国外交. 安徽史学, (5), 81-90. Yu, H. (2007). “Tres Políticas” y la Diplomacia de la 

Nueva China Independiente. Historia de Anhui, (5), 81-90. 
469 张祎. (2009). 国民政府与中英中美新约. (Doctoral dissertation, 安徽大学). Zhang, Y. (2009). El 

Gobierno Nacional y el Nuevo Pacto Sino-Británico Sino-Estadounidense. Anhui Universidad (Tesis 

Doctoral) 
470 Braibanti, R. (1957). The Southeast Asia collective defense treaty. Pacific Affairs, 30(4), 321-341. 
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Por otro lado, EE. UU conformó el Comité Coordinador para el Control 

Multilateral de las Exportaciones (CoCom, 1950) con la finalidad de embargar las 

armas y bloquear el transporte en China. Por tanto, el gobierno chino asumió que el 

comportamiento estadounidense se trataba de una política de contención estratégica 

(遏制政策). A medida que se complicaron las relaciones diplomáticas entre la URSS y 

EE. UU, en 1969 debido al conflicto armado en la Isla de Zhenbao (珍宝岛), la relación 

entró en el periodo de “la ofensiva de la Unión Soviética y la defensiva de los Estados 

Unidos”, lo que alteró el triángulo relacional de las tres partes (la Unión Soviética, los 

EE. UU, China). China se acercó más a la Unión Soviética para conseguir la ayuda 

militar y política en contra de EE. UU.   

La visita del presidente estadounidense Richard Nixon (1969-1974) a China en 

1972 significó la restauración y la normalización de la relación entre China y EE. UU 

con la firma del Comunicado de Shanghái (上海公报) entre ellos (Imagen 20).471 

Después del establecimiento oficial de la relación diplomática, en 1978 empezó el 

periodo de oro de esta relación ante el éxito de la Reforma y la Apertura china en las 

décadas posteriores. El comunicado declaraba que la zona de Taiwán pertenecía a la 

parte de China, con el único gobierno legítimo del Partido Comunista y que EE. UU 

prometía poner fin a su relación diplomática con Taiwán. Sin embargo, quedó pendiente 

el asunto de venta de armas a Taiwán, lo que mantenía sin resolver el problema.   

 

 

 

 

 
471 Consúltese la versión original en chino en la página oficial del gobierno chino, consultado 18 de enero, 

2022: http://www.gov.cn/ztzl/zmbh/content_624341.htm  

http://www.gov.cn/ztzl/zmbh/content_624341.htm
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Imagen Nº 20 Borrador del Comuniqué de Shanghái 

 

Fuente: Página Oficial del Museo Nacional de China
472 

El contencioso de Taiwán es sin duda, el tema que más afecta al estado de la 

relación entre ambos países. Al contrario de la comprensiva postura de la política de 

Nixon declarada en el Comunicado Oficial, otros presidentes estadounidenses tuvieron 

posturas más intransigentes. Por ejemplo, el gobierno de Jimmy Carter (1977-1981) 

permitió la venta de armas a Taiwán y mantuvo la relación comercial y cultural con 

Taiwán a través de la firma con el gobierno de Taiwán del Acta de Relación. De hecho, 

la relación china-estadounidense se empeoró en este periodo. 

Aunque las políticas de EE. UU hacia China muestran matices particulares durante 

cada mandato, se puede apreciar que la idea de la democracia Jacksoniana dominaba la 

ideología del gobierno estadounidense desde 1949, año del establecimiento del 

gobierno chino; hasta 1989, inicio de la disolución de la URSS, sometida a la influencia 

del Realismo. En aquel momento, se estipulaba que el sistema político comunista de la 

 
472  Documentación en Museo Nacional de China, consultado 24 de enero, 2022: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654959312403992173&wfr=spider&for=pc 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654959312403992173&wfr=spider&for=pc
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URSS se oponía al sistema político capitalista de EE. UU, lo que se evidenció durante 

la Guerra Fría, también en el aspecto ideológico. 

Como China tenía el mismo sistema político, la misma raíz del Partido Comunista 

Soviético, eran muy similares. Por tanto, el gobierno chino aparecía como un enemigo 

para EE. UU, sobre todo, después de la Guerra de Corea en 1950. No obstante, la 

política doméstica de la Reforma y Apertura en 1978 hizo que América tuviera la 

esperanza de que China se acercaría al sistema político e ideológico capitalista, pues 

estaba entrando en el mercado económico mundial desde el establecimiento de la 

economía de mercado.   

A continuación, en el año 1989, tuvo lugar la peor etapa en la relación, pues EE. 

UU impuso una sanción severa por el trato del gobierno chino en los sucesos políticos 

en Beijing. La relación cayó en picado. Al mismo tiempo, además, la política de Nación 

más Favorable (最惠国待遇)473, junto con el asunto de derechos humanos durante la 

presidencia de Clinton hizo que se congelase la relación entre ambos. Así, se puede 

establecer que, si bien en los primeros años la relación bilateral fue inestable y negativa 

entre ambas partes, con el inicio de la reforma y la Apertura y la visita de Nixon a China, 

las relaciones entraron en una fase positiva, también con problemas, pero que facilitaron 

tanto el desarrollo económico de China como la estabilidad regional e internacional. 

Con la caída de la URSS y otros incidentes, la relación entraría en una fase, que será 

analizada a continuación.   

4.3 El sistema mundial y la política exterior de Estados Unidos hacia China 

Como hemos analizado, el desarrollo de la relación chino-estadounidense desde la 

perspectiva china en el apartado anterior, en este apartado trataremos la relación estatal 

desde la perspectiva americana y de las políticas exteriores estadounidenses 

principalmente en los conflictos entre los intereses de ambas potencias. Prestamos 

especial atención al factor del sistema mundial establecido por EE. UU, el cual incluye 

 
473  Hornbeck, S. K. (1909). The most-favored-nation clause. American Journal of International 

Law, 3(4), 797-827. 
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el sistema político y económico capitalista, pues este proceso demuestra el desarrollo y 

la intervención en los asuntos internacionales por parte de EE. UU.  

Dentro del estudio de las relaciones internacionales, utilizaremos las teorías 

realizadas por Immanual Wallerstein quien se especializa en el tema del modelo 

sistema-mundo. Él indica que en el proceso de construir el sistema mundial actual los 

dos factores exclusivos son el sistema del capitalismo y la Nación-Estado.474 Aunque 

la globalización económica y la internalización mundial provocan la integración 

económica en este proceso y la interdependencia mutua entre los Estados en el mercado 

internacional, no modifica la naturaleza esencial de la relación internacional entre ellos, 

la cual presenta el carácter conflictivo, dado que entre ellos existen discrepancias 

debido a los intereses nacionales contrapuestos. En este sentido, las relaciones 

económicas de los Estados no pueden solucionar los conflictos políticos de raíz.  

Una vez establecidos los dos conceptos, el sistema capitalista y la Nación-Estado, 

aparecen en el mundo occidental y se expanden a todo el mundo. En el estudio del 

marxismo realizado previamente hemos estudiado que el sistema del capitalismo nació 

antes de la Nación-Estado. Y el establecimiento de los Estados-Nación fueron una 

condición necesaria para la expansión del sistema y del mercado internacional 

capitalista.  

Sin embargo, el poder político local se convirtió en un factor contraproducente 

para la expansión del capitalismo en el mercado doméstico. Recurrir al poder de la 

Nación-Estado implicaba la eliminación de los obstáculos en el proceso de la expansión 

del capitalismo. Por tanto, el capitalismo funcionaba como el motor de arranque del 

 
474 Las investigaciones de Immanuel Wallerstein se forman por una serie de obras que se puede consultar 

en: Wallerstein, I. (2010). El moderno sistema mundial (2ª ed. en castellano ed., Vol. [vol.] i, la 

agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo xvi /). Madrid: Siglo 

Veintiuno. Wallerstein, I., & López Máñez, P. (1984). El moderno sistema mundial ([1a. ed. esp.] ed., 

Vol. Vol.2, el mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea, 1600-1750 /, Historia). 

México,etc.: Siglo Veintiuno. Wallerstein, I. (2010). El moderno sistema mundial ([2ª. ed. en castellano] 

ed., Vol. [vol.] iii, la segunda era de gran expansión de la economía-mundo capitalista, 1730-1850 /, 

Historia / siglo veintiuno). Madrid: Siglo Veintiuno. Wallerstein, I. (2016). El moderno sistema mundial 

(Vol. Vol.4, el liberalismo centrista triunfante, 1789-1914 /, Historia / siglo veintiuno). Madrid: Siglo 

Veintiuno. 
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establecimiento del sistema mundial y de los Estados-Nación con un carácter expansivo 

y agresivo. Al contrario del estudio del marxismo, el estudio del liberalismo está a favor 

de la expansión pacífica del capitalismo, dado que los Estados democráticos podrían 

beneficiarse a través del intercambio económico internacional, por lo tanto, sería la 

intervención de la Nación-Estado lo que provocase los factores desfavorables.  

A continuación, Immanuel Wallerstein elaboró el análisis del capitalismo 

basándose en el marxismo. En primer lugar, en el estudio de la economía política del 

marxismo analizó la plusvalía, la que actúa como un factor imprescindible en función 

del proletariado para la acumulación de capital. La plusvalía de Wallerstein se movía 

entre la zona céntrica y la zona marginal dentro de la estructura de la economía 

capitalista. 475  En segundo lugar, el marxismo describe que el sistema capitalista 

aumenta la escala de producción con el objetivo de acumular el capital para obtener el 

máximo beneficio posible. Sin embargo, Wallerstein declaró que la acumulación del 

capital era el objetivo universal de todo el mundo, aunque la velocidad de acumulación 

variase según otros factores. 

En concreto, en aquellas zonas que contaran con un alto nivel técnico en su proceso 

productivo, se acumularía más rápido el capital y viceversa. Dentro de su modelo 

esférico del sistema-mundo, la eficacia de las zonas centrales superan a las marginales, 

lo que contribuye a la aparición de un fenómeno en el que lo central explota a lo 

marginal por la desigualdad de intercambio.  

Por último, el marxismo analiza los conflictos entre la clase capitalista y la clase 

proletaria, entre la fuerza productiva y la relación de producción, los cuales provocan 

al final la desaparición del sistema capitalista y la sustitución por otro tipo del sistema 

social, en este caso, el socialismo. En esta línea, Wallerstein creía que el sistema 

mundial capitalista provoca el surgimiento de dos clasificaciones: uno consiste en la 

clase capitalista y la clase proletaria y el otro, en la zona céntrica y la zona marginal. El 

 
475 Osorio, J. (2015). El sistema-mundo de Wallerstein y su transformación: Una lectura 

crítica. Argumentos (México, DF), 28(77), 131-154. 
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movimiento anti-capitalista haría que se sustituyese al sistema original con el 

socialismo.   

4.3.1 La expansión de democracia y el establecimiento del sistema mundial 

La mayoría de los países ahora se caracterizan por el modelo de la Nación-Estado 

y el sistema capitalista por su expansión desde la Segunda Guerra Mundial. La caída 

del muro de Berlín y la disolución de la URSS (1991) reflejan la tendencia inevitable 

del impacto entre ambos conceptos. A continuación, apareció la nueva idea de la tercera 

ola democrática presentada por Samuel P. Huntington cuyo análisis se centra en el 

surgimiento de la tendencia del modelo democrático en los años 1970 y la relación entre 

la democratización y el desarrollo económico. Resulta que sí existe una relación entre 

los dos factores dependiendo, a su vez, de los factores del tiempo y del lugar. Es verdad 

que el factor económico influye en la democratización de manera relevante pero no es 

decisiva. A pesar de que el nivel del desarrollo económico tiene un fuerte vínculo con 

la democracia, no funciona como un hecho imprescindible.  

Es decir, se demuestra una correlación entre los dos factores: cierto nivel del 

desarrollo económico favorece la transición del sistema político hacia la 

democratización. En este proceso de transición el elemento del desarrollo económico 

funciona como el motor que empuja esta transición. Según Huntington, la condición 

que combina el nivel básico del desarrollo económico con la crisis temporal decide el 

modelo del sistema económico que trasciende desde un régimen autoritario hacia un 

régimen democrático.476  

De forma parecida, existe otra la idea que declara que la democracia capitalista es 

la última y la única forma política del mundo, la cual se presenta en el estudio del Fin 

de la Historia de Francis Fukuyama.477 En este sentido, se entiende que la disolución 

de la URSS es una muestra del triunfo de la democratización capitalista, lo que refleja 

 
476 Consúltese el libro: Huntington, S. (1994). La tercera ola: La democratización a finales del siglo xx 

(Paidós. estado y sociedad). Barcelona: Ediciones Paidós.  
477 Consúltese el libro: Fukuyama, F. (1992). El fin de la historia y el último hombre (Documento, 306). 

Barcelona: Planeta. 
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un fin sistemático e ideológico. Aunque la idea de Fukuyama provocaba una mayor 

controversia en el campo académico, los análisis evidenciaron que el sistema capitalista 

y el proceso de la democratización de los Estados-Naciones sí han logrado triunfar en 

comparación con el sistema socialista en el entorno mundial.  

A continuación, el desarrollo a nivel mundial se ha presentado en tres olas desde 

la democratización. Según el estudio de Samuel Huntington, la primera vez ocurrió 

entre 1828–1926 en los países occidentales de EE. UU, Francia y Reino Unido. Más 

tarde, entre 1943 y 1962, en Alemania Occidental, Italia, Japón e India. Y la última 

democratización, en España, Portugal y otros Estados latinoamericanos, asiáticos y 

africanos después de 1974.478 La proliferación del sistema democrático a través de estas 

tres olas demuestra que el sistema capitalista tiene un carácter expansivo.  

Para explicar la explotación del capital se usó el carácter económico de la época 

de colonización. Como ya hemos señalado previamente, la explotación del capital 

necesita acompañarse de un régimen democrático para disminuir los posibles 

obstáculos en la zona colonizada. Por tanto, los países que habían sido tradicionalmente 

coloniales mantenían un sistema político parecido al occidental.479  

Podemos revisar esta idea al repasar la historia china en los años cuarenta del siglo 

XIX, cuando estaba gobernada por los emperadores y se construía con un sistema feudal 

junto con un modelo económico autosuficiente. Aunque a mediados de la dinastía Ming 

(明朝) surgió la idea del capital, la economía de autosuficiencia que integraba el 

pequeño agricultor y la industrial artesanal que dominaba la sociedad impidió el 

desarrollo del capitalismo. No obstante, la expansión del se aceleró rápidamente en 

Francia y EE. UU después de la Revolución Industrial que empezó en Inglaterra, dado 

 
478 Consúltese el libro: Huntington, S. (1994). La tercera ola: La democratización a finales del siglo xx 

(Paidós. estado y sociedad). Barcelona: Ediciones Paidós. 
479 La idea proviene del autor Zheng Yongnian, especialista en el tema de China y ahora encargada del 

del Instituto de Asia Oriental de la Universidad Nacional de Singapur. En su artículo sobre el sistema 

mundial y la relación entre China y Estados Unidos, analiza el motor de la expansión de la democracia, 

consúltese el artículo original en chino: 郑永年. (2001). 世界体系, 中美关系和中国的战略考量. 战略
与管理, 5, 71-72. Zheng, Y. (2001). El sistema mundial, las relaciones chino-estadounidenses y las 

consideraciones estratégicas de China. Estrategia y Administración, 5, 71-72. 
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que la industria de máquinas sustituyó con facilidad a la industria de manufactura. Por 

consiguiente, la alta producción industrial necesitaba encontrar una salida extra además 

de los Estados occidentales, es decir, un mercado nuevo, ya que los mercados 

nacionales ni satisfacían ni cubrían las ventas.  

Sin embargo, la venta de ciertos productos industriales que triunfaban en Reino 

Unido (por ejemplo, lana y paño) fracasaron en el mercado chino, dado que el 

emperador de Qing Dinastía (清朝) subestimó la necesidad de comercio internacional 

y el negocio con Reino Unido en consideración de que el Reino Celestial del imperio 

chino (天朝上国) disponía de todo lo que quería ante la mentalidad de autosuficiencia, 

lo que desequilibró la balanza comercial para Inglaterra.480  Asimismo, la diferente 

moneda (la plata de Qing Dinastía y el Padrón Oro de Inglaterra) implicaba que 

Inglaterra perdía el beneficio económico por la compra de la plata en los negocios con 

Qing (清朝). Además de la explotación del capital local de China, Inglaterra consiguió 

progresivamente la autorización del poder político la cual garantizaba su interés 

económico a través de la firma de un convenio. Los tratados firmados entre Qing y 

Inglaterra después de la Guerra del Opio en 1842 que abrió la puerta de las aduanas de 

China resultaron la colonización en la China continental. Los tratados firmados entre 

Qing (清朝) e Inglaterra después de la Guerra del Opio en 1842, las cuales abrió las 

aduanas de China, dieron como resultado la colonización en la China continental. Por 

otro lado, debido a estos tratados, se cambió el modelo económico autosuficiente en la 

antigua China ante la obligada implicación en el mercado capitalista internacional. 

No obstante, la expansión de la democracia no solamente se atribuye a la necesidad 

de Estados exportadores de asegurar nuevos mercados en otras regiones, sino también 

a la necesidad de los Estados receptores. Políticamente, la globalización en realidad se 

ve como la occidentalización del sistema político. Es decir, desde el punto de vista de 

 
480 杨晓梅. (1998). 传统文化与清朝中后期的闭关政策. 湖北师范学院学报: 哲学社会科学版, (2), 

35-38. Yang, X. (1998). La cultura tradicional y la política de puertas cerradas a mediados y finales de 

la dinastía Qing. Revista de la Universidad Normal de Hubei: Edición de Filosofía y Ciencias Sociales, 

(2), 35-38. 
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los Estados receptores, la globalización y la difusión del sistema occidental se 

consideran consecuencias de la importación.481 Como se exhibe en las tres olas de 

democratización en las regiones que buscaban el modelo democrático. 

Además, el sistema capitalista contribuye a la acumulación de riqueza en la 

sociedad, lo que ayuda a reducir los conflictos sociales entre las élites con poderes y los 

pueblos. Más concretamente, el desarrollo económico del capitalismo y la riqueza 

acumulada determinaban la base social que establecía el Estado moderno de bienestar 

el cual disminuía los conflictos de clases derivados del proceso de industrialización 

capitalista.  

De hecho, la relación entre la democracia y la economía de mercado libre para el 

mundo occidental simplemente presentaba el sistema político de democratización 

acompañado de la expansión del capital en el mercado internacional. Sin embargo, para 

el mundo oriental esta relación implicó la cuestión de cómo aceptar y abarcar el capital 

que provenía del exterior al tiempo que protegía y frenaba el sistema político, dado que 

el poder del gobierno y la estabilidad social son la mayor preocupación de un Estado a 

la hora de combinar los dos elementos (democracia y economía de mercado libre).  

La primera Revolución Industrial en el siglo XVIII hizo que Inglaterra se 

convirtiera en el líder del mundo y se encargó de expandir el modelo del capitalismo y 

el sistema democrático. La Segunda Guerra Mundial, en cambio, hizo que EE. UU 

apareciera en el escenario internacional sustituyendo como líder a Inglaterra, con su 

plan de construir Breton Woods en todo el mundo.  

A continuación, los acuerdos basados en el Breton Woods crearon beneficios 

económicos que fortalecieron el sistema político estadounidense por sí mismo y 

aseguraron su expansión hacia el exterior. El sistema de Breton Woods tuvo una gran 

influencia, mientras China se oponía al sistema mundial del capitalismo moderno junto 

con el sistema político de la democracia. Cuando planteamos el sistema mundial como 

 
481 Bertrand, B., & Claudia, R. (2000). The Imported State: The Westernization of the Political Order. 
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un círculo que enmarca todos los Estados del mundo, consideramos que EE. UU se 

sitúa en el centro del sistema donde asegura su interés político, económico y militar. El 

resto de los Estados, dependiendo de cuán cerca o lejos estén del centro se beneficiarán 

más o menos, por lo que apoyaron al comportamiento estadounidense.  

4.3.2 El impacto del pensamiento y del estudio académico en las políticas 

exteriores  

Después de la Guerra Fría se abrió un nuevo panorama en el que Estados Unidos 

cambió su política y buscó una relación diplomática regular con China en lugar de 

aislarla. Se abrieron entonces dos posibilidades: bien conciliar el interés global 

estadounidense y el interés económico de China o bien intensificar la presión que 

provocaría que China aceptase la norma y el valor internacional definidos por Estados 

Unidos.  

Como hemos analizado y concluido en el capítulo anterior, la política exterior se 

define no solo por el cambio estructural del mundo sino también por su política interior 

y el desarrollo económico nacional. China aceleró rápidamente su desarrollo 

económico después de la Reforma y la Apertura y en los años siguientes obtuvo logros 

que afectaron al sistema mundial establecido. Bajo este entorno, la política de EE. UU 

hacia China tomó en consideración la realidad nacional, como declaró Clinton “foreign 

and domestic policy are inseparable in today's world”.482 Por tanto, el factor nacional 

constituye uno de los aspectos más importantes en esta investigación a la hora de 

analizar la política exterior del Estado.  

Viendo el desarrollo de la relación entre China y EE. UU se destacan cuatro temas 

que afectan y explican sus relaciones. Entre ellos, el más antiguo fue la diferencia 

ideológica que presentaba la oposición entre el capitalismo liberal y el comunismo, 

 
482 Durante la campaña presidenciales en 1992, Clinton hizo el discurso en lo que decía “foreign and 

domestic policy are inseparable in today ś world”. Consúltese en: Graubard, S., & Graubard, S. R. (2009). 

The presidents: the transformation of the American presidency from Theodore Roosevelt to Barack 

Obama. Penguin UK.  
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dado que China conservaba su mentalidad y el sistema político en la corriente 

impetuosa del desarrollo capitalista.483  

4.3.2.1 El pensamiento del conservadurismo y el idealismo: 

influencia radical  

Entendemos que el conservadurismo, al contrario que el radicalismo, pertenece al 

tipo de ideología moderada. El conservadurismo vinculado al sistema o al orden político 

indica el mantenimiento del sistema o el orden actual; la reforma moderada en lugar del 

cambio radical o por medios agresivos. Recurrimos al análisis de Edmund Burke, quien 

organizó la ideología del conservadurismo sistemáticamente. Burke opina que la 

sociedad sin una administración que limite a los humanos hace surgir su naturaleza 

maligna, por lo que se opone a la idea de “los derechos humanos naturales”.484 A 

continuación, divide a la sociedad en clases y aplica el modelo sistemático para asentar 

el poder del gobierno. Sin embargo, la libertad tendría que ser protegida por el orden 

político de la autoridad.  

La idea de Friedrich A. Hayek también afectaba al conservadurismo de manera 

profunda. 485  Compartía la opinión de que claramente el capitalismo representa el 

sistema democrático y el socialismo, el totalitarismo. Se oponía al socialismo, al 

colectivismo, a la economía planificada y a la intervención nacional. En su obra de The 

Road to Serfdom considera que debido a la economía planificada el abandono del 

derecho privado provoca el totalitarismo.486 

 
483 Barnett, A. (1960). Communist china & asia: Challenge to american policy (Vintage book, v. 185). 

New York: Vintage Books, a division of Random House. 
484  Jones, E. (2017). Edmund Burke and the invention of modern conservatism, 1830-1914: An 

intellectual history (First ed., Oxford historical monographs). Oxford, United Kingdom: Oxford 

University Press. También en: O'Gorman, F. (1986). British conservatism: Conservative thought from 

burke to thatcher (Documents in political ideas). London: Longman. 
485 Consúltese en el libro: Hunt, L., & McNamara, P. (2007). Liberalism, conservatism, and hayek's idea 

of spontaneous order (1st ed.). New York: Palgrave Macmillan. 
486 Hayek, F. (2013). The road to serfdom, with the intellectuals and socialism: The condensed version 

of the road to serfdom by F.A. Hayek as it appeared in the April 1945 edition of reader's digest. London: 

Institute of Economic Affairs. 
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Cabe mencionar, que, aunque el realismo y el liberalismo afectan en las políticas 

exteriores del gobierno estadounidense, contienen también la implicación del 

conservadurismo en ciertos aspectos. En primer lugar, la influencia del valor y de la 

ideología en las políticas exteriores. Es decir, si se considera que el sistema democrático 

es contrario al comunismo en carácter ideológico, hay que considerarlo desde el aspecto 

estratégico.  

La dominación de la ideología en la diplomacia hace que EE. UU se encargue de 

expandir su mentalidad en el panorama internacional. Por ejemplo, la relación de la 

Unión Soviética y Estados Unidos, a causa de la diferencia de ideología y del sistema 

político, no puede asegurar un ambiente pacífico a largo plazo o el establecimiento de 

un orden mundial conjunto. Luego, la diplomacia refleja el principio de la base de 

competencia nacional. Además, la investigación muestra la tendencia de los Estados 

Unidos de acudir a la fuerza militar para asegurar su interés nacional en la relación con 

otros Estados.  

En este sentido, el conservadurismo y el realismo comparten la misma idea con 

respecto a que la competencia nacional funciona como un medio de alcanzar el interés 

nacional. Desde el aspecto del desarrollo político internacional, el mundo pacífico 

actualmente se establece basándose en la seguridad proporcionada por Estados Unidos, 

por lo que es fundamental alcanzar su mismo nivel en la fuerza militar. Por ejemplo, 

Reagan alcanzó la presidencia con el objetivo de “American competitive pre-eminence” 

y de “revitalization of America” con la finalidad de conseguir la primacía en asuntos 

internacionales.487  

Además, el conservadurismo estadounidense refuerza el concepto de la hegemonía 

internacional desde la perspectiva del poder político y el interés nacional dado que la 

superioridad en la distribución del poder político internacional asegura los intereses de 

otros países. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, puso todo su esfuerzo en la 

 
487 Ronald Reagan, Message to the Congress on “A Quest for Excellence”, 1987, consultado el 26 de 

enero, 2022: https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/message-congress-quest-excellence 
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competición contra la Unión Soviética y después de su disolución evitó por todos los 

medios cualquier posibilidad del ascenso de otras competencias.  

El neoconservadurismo ofrece la idea del “excepcionalismo estadounidense”, la 

cual considera que es lógico que Estados Unidos ocupe el liderazgo en los asuntos 

internacionales porque tiene más capacidad. Mientras que el idealismo moral, insiste 

que este comportamiento solo es una consecuencia de su carácter de justicia.488  La 

búsqueda de la virtud y de la magnanimidad, forman el idealismo moral de las políticas 

exteriores de Estados Unidos porque actúa conforme al estándar de la moral y la 

justicia.489 Por eso, los que rechazan el valor o la hegemonía estadounidense son vistos 

como potenciales amenazas.  

Por último, las políticas exteriores de Estados Unidos reflejan un rasgo típico: el 

antagonismo. Es decir, se diferencia simplemente entre el enemigo y el amigo en cuanto 

a su forma de establecer relaciones políticas. Fue durante el gobierno de Reagan cuando 

se fijó claramente la definición de enemigo. Por tanto, las políticas mostraron que 

Estados Unidos defendía a sus “amigos”, sin mencionar los posibles efectos en sus 

sistemas políticos y se enfrentaba a las amenazas sin ofrecer mayores datos. 

4.3.2.2 El realismo y el liberalismo: integración y alternativa 

En el estudio de las teorías de las relaciones internacionales, el realismo es la teoría 

dominada por su larga historia. En concreto, el realismo declara que los 

comportamientos estatales se rigen por el egoísmo, por lo que actuarían siempre 

buscando mantener su seguridad propia y su interés nacional al tiempo que pretendían 

alcanzar el máximo poder posible, en un sistema mundial regido por la anarquía. En 

este proceso, los Estados aspirarían a su crecimiento de poder más que el de otros.  

 
488 El excepcionalísimo estadounidense puede consultarse en el libro: McCrisken, T. (2005). American 

exceptionalism and the legacy of vietnam: Us foreign policy since 1974. Basingstoke, Hampshire: 

Palgrave Macmillan. Sobre el neoconservadurismo consúltese en el libro: Cooper, D. (2011). 

Neoconservatism and american foreign policy: A critical analysis (Routledge studies in us foreign 

policy). Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. 
489 Consúltese el libro: Frohnen, B. (1993). Virtue and the promise of conservatism: The legacy of burke 

and tocqueville. Lawrence, Kan: University Press of Kansas. 
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Pero la ilusión de expansión se rompería una vez se viera que un Estado se extiende 

mucho más que otro. Entonces, el motor principal de la política internacional sería la 

búsqueda del poder.490 Por tanto, el realismo clásico de Hans Morgenthau proponía 

como núcleo de la teoría el poder; mientras que el realismo defensivo de Kenneth Waltz 

prestaba más atención al concepto de seguridad y finalmente, el realismo ofensivo de 

Mearsheimer insistía en que la postura ofensiva era la mejor defensa. Del mismo modo, 

en este panorama, el tema de los derechos humanos se enmarca en la controversia entre 

China y Estados Unidos, al mismo tiempo que Estados Unidos promovía su sistema 

político y su modelo de democracia por todo el mundo.  

En segundo lugar, la capacidad militar siempre ocupa un puesto importante sobre 

todo en el contexto de la Guerra Fría, donde el factor militar era fundamental. Con la 

disolución de la Unión Soviética el triángulo entre China, Estados Unidos y la Unión 

Soviética se desmanteló y la necesidad de la competencia militar quedó en un segundo 

plano ante el desarrollo económico.  

Sin embargo, el rápido desarrollo económico haría que Estados Unidos se 

considere como una amenaza regional en el área Asia-Pacífico.491 Además, el tema de 

Taiwán es una cuestión muy larga en el tiempo, que entorpeció el avance de la relación. 

Aquí, el realismo y el conservadurismo comparten una idea relativamente similar. 

Como hemos dicho en el apartado anterior, el conservadurismo asume la maldad de los 

humanos, lo cual podría equipararse a la opinión del realismo presentada por Hans 

Morganthau quien asume el egoísmo humano.  

 
490 Existen un montón de obras que analizan el realismo, pero las relevantes son: Morgenthau, H., & 

Thompson, K. (1993). Politics among nations: The struggle for power and peace (Brief ed.). Boston etc.: 

McGraw-Hill. Waltz, K. (1988). Teoría de la política internacional ([1a. ed.] ed., Estudios 

internacionales). Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. Mearsheimer, J. (2001). The tragedy of 

great power politics. New York: W.W. Norton. 
491 Por ejemplo, Samuel Huntington cree que China y el mundo islámico son enemigos de Occidente en 

su investigación. Consúltese el libro: Huntington, S. (2003). The clash of civilizations and the remaking 

of world order. New York etc.: Simon & Schusters Paperbacks. 
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Por eso, las relaciones humanas se reflejan en el constante ambiente de combate 

en el poder político. En el escenario internacional, esta relación se traduce en el ansia 

de poder de los Estados. De forma similar, el conservadurismo defiende la justicia del 

sistema democrático a partir del pecado original. Según esta idea, los seres humanos 

presentan dualidad de carácter, pues por ejemplo cuentan con una gran capacidad de 

mejora y además mantienen un carácter construido en la maldad, por lo que no existe 

una cultura o una civilización perfecta. Podría considerarse que el principal defecto del 

sistema estadounidense es la falta de igualdad absoluta, promovida, por el contrario, 

por el sistema soviético.492  

La política del poder domina el análisis del realismo en el campo internacional. 

Tanto el gobierno de Nixon como el gobierno de Reagan se enfocaron en la 

competencia nacional ante la confrontación contra la Unión Soviética. Nixon decidió 

restaurar la relación diplomática con China en 1972 con el objetivo de construir un 

equilibrio de poder en la estructura mundial basándose en un triángulo entre China, la 

Unión Soviética y los Estados Unidos, de este modo, contendría la expansión soviética 

al tiempo que revertía la desfavorable situación para Estados Unidos.  

Sin embargo, Reagan se centró en fortalecer la competencia nacional militar 

superando al de Unión Soviética con la política de “realismo-competencia-diálogo”. 

Ante la incertidumbre en el cálculo de poder, no se podían conformar únicamente con 

alcanzar un equilibrio, sino que debían asegurar una superioridad absoluta para evitar 

cualquier situación desfavorable.493  

El poder militar de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó la 

cumbre de su expansión bajo el mandato de Reagan. En esta etapa, el realismo ofensivo 

 
492 Reinhold Niebuhr defiende su analisis en su investigación, consúltese el libro: Niebuhr, R. (1965). 

Man's nature and his communities: Essays on the dynamics and enigmas of man's personal and social 

existence. New York: Charles Scribner's Sons. 
493 Consúltese el libro: Morganthau, H. (1960). Politics among nations: The struggle for power and peace 

(3rd ed.). New York: A.A. Knopf. 
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defendió la racionalidad de la hegemonía estadounidense mientras mantuvo un papel 

relevante a la hora de mantener la estabilidad y la paz en las diferentes regiones.494 

No obstante, destaca la diferencia entre el conservadurismo y el liberalismo en el 

aspecto de la naturaleza humana dado que el liberalismo defiende la naturaleza 

benévola del ser humano y la posibilidad de transformación mediante la educación. Los 

conflictos son una consecuencia de la imperfección de los sistemas nacionales e 

internacionales y no de la supuesta maldad humana, por lo tanto, la solución para evitar 

las guerras y alcanzar la paz mundial era la mejora de los mismos. La combinación del 

conservadurismo y el liberalismo fue presentada por el presidente de Woodrow Wilson 

en el denominado idealismo wilsoniano en el que su política exterior se basaba en la 

idea de que los seres humanos avanzaron en el proceso de competición y conflicto pues 

había se había construido sobre la concepción de la naturaleza maligna de los seres 

humanos.495  

Ante esto, se evidenció la necesidad de establecer una organización de carácter 

gubernamental mundial para resolver la anarquía, es decir, defender la paz a través de 

la seguridad mutua. En consecuencia, se creó el organismo de las Naciones Unidas 

después de la Primera Guerra Mundial, como había propuesto Wilson en su teoría 

conocida como Principios de Catorce Puntos.496 En este sentido, las políticas exteriores 

de Estados Unidos muestran un carácter proactivo a la hora de tratar los asuntos 

internacionales. 

 
494 Mearsheimer habla de la racionalidad de la hegemonía estadounidense en su obra T́he Tragedy of 

Great Power Politic  ́utilizando el papel de Estados Unidos en Europa y Asia noreste en mantener la 

estabilidad. Por tanto, se encarga del papel de ṕacifier  ́ en las dos zonas. Consúltese el libro: 

Mearsheimer, J. (2001). The tragedy of great power politics. New York: W.W. Norton. 
495  Consúltese el articulo: Ruiz, J. T. (2014). El idealismo wilsoniano en la política exterior 

estadounidense, ¿una doctrina recurrente? . Revista Española de Ciencia Política, (35), 137-160. 
496 Consúltese en: President woodrow wilson's fourteen points. (2009). Place of publication not identified: 

Great Neck Pub. (2009).  
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En resumen, detrás de las políticas exteriores de Estados Unidos se ve la influencia 

que ejercen el conservadurismo, el realismo y el liberalismo. Y aunque los tres 

fundamentos se diferencian al principio, realmente se sintetizan al final.  

4.3.3 El desarrollo de las políticas exteriores hacia China después de la 

Guerra Fría 

El gobierno de Bush Senior – contacto y contención, nación más favorecida 

George H. Bush (Bush Senior) llegó a ser el 41º presidente en 1989. En el mismo 

año la disolución de la URSS y la caída del Muro de Berlín significó el fin de la Guerra 

Fría y el fin del enfrentamiento de los dos bloques. Bajo este entorno, EE. UU se 

convirtió en el líder mundial en términos económicos y militares y se estableció como 

un poder hegemónico. Bush se afectaba por la idea del conservadurismo, y como hemos 

puesto, defendía al poder y derecho de EE. UU en todo el mundo. En este sentido, el 

gobierno de Bush Senior introdujo su política de “beyond containment strategy” (超越

遏制)497 y de la concepción del “nuevo orden mundial” (新世界秩序).  

En el año 1989 cuando Bush Senior alcanzó la presidencia, se fueron reduciendo 

los conflictos entre ambas partes. Los cuarenta años de la Guerra Fría y la diferencia 

del sistema político y de la ideología entre los dos bloques hizo que Bush Senior aún 

mantuviera las distancias en su relación con la URSS. A continuación, adoptó una 

política de contención, la cual se basaba en la continuación de la política del gobierno 

anterior y la política de “estatus quo plus” con la finalidad de buscar la reconciliación, 

pero sin acelerarla. 

Al ver los resultados positivos derivados de la reforma política entre la Unión 

Soviética y Europa del Este, Estados Unidos se dio cuenta de que debía embarcar una 

visión más ambiciosa en su política de contención al enemigo. Por eso, dio comienzo a 

la iniciativa de “beyond containment” basada en la competencia con la URSS desde 

 
497 Lasater, M. L. (1991). Beyond Containment in Asia: An American Strategy for the 1990s. The Korean 

Journal of Defense Analysis, 3(2), 83-1 
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múltiples aspectos. Sobre todo, desde el punto de vista económico bajo la condición de 

la reforma política en esta zona con el fin de mantener el poder militar y de frenar la 

expansión del enemigo.  

En concreto, EE. UU se dedicó a promocionar la integración de la Unión Soviética 

en el sistema económico y político occidental, lo que obligaba a que la URSS actuase 

como un Estado responsable y democrático. Tras lo que Estados Unidos optó por el 

medio de la ayuda financiera con el fin de provocar el cambio sistemático de la Unión 

Soviética. Bush Senior prometió a la Unión Soviética el apoyo económico bajo la 

condición de que se incorporaría en la cooperación occidental en asuntos globales, 

como la reducción de armamentos o el tratamiento de los conflictos regionales desde la 

perspectiva internacional, además de que liberalizaría la política de inmigración y 

también la censura de algunas de sus medidas. Bush Senior buscaba la evolución 

pacífica de la Unión Soviética y de la Europa del Este mediante la democratización de 

Portland y la ayuda económica.  

A medida que se disolvía la Unión Soviética y se llegaba al Pacto de Varsovia, 

Estados Unidos pasó a ser la única competencia del mundo, por lo que algunos países 

de Europa del Este, como Hungría y Polonia, se desarrollaron basándose en el 

planteamiento propuesto por Estados Unidos. En la Estrategia de Seguridad Nacional 

de los Estados Unidos de América en 1991 se declaró que la confrontación que había 

desintegrado el mundo por 40 años llegaba a su fin, por lo que se entraba en una nueva 

era.498 Y esto fue visto como una oportunidad de establecer el sistema mundial según 

el valor y la idea de América.  

Hay que destacar que el objetivo del nuevo orden mundial se crearía a partir de los 

conceptos básicos de paz y seguridad, libertad y legislación. El líder de ese orden 

 
498 National Security Strategy, consultado 15 de Agosto, 2019: http://nssarchive.us/national-security-

strategy-1991/  
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tendría que ser Estados Unidos y, por último, la manera de establecerlo sería la 

cooperación multilateral con el fin de asegurar el interés nacional.  

Respecto a la política hacia China durante el gobierno de Bush Senior, se aplicó 

más el principio general de contacto. Desde la perspectiva estadounidense, el gobierno 

consideró que la amenaza política y militar rusa se había reducido, por lo que el país se 

había convertido en un amigo estratégico de EE. UU gracias a la firma del tratado de 

Strategic Arms Limitation Talks (SALT).499  

En este sentido, China no era fundamental en la diplomacia estadounidense a la 

hora de tratar su relación con Rusia, pues no necesitaba recurrir a China para aliviar la 

tensión con Rusia. En el conflicto entre EE. UU y Rusia, ambas potencias siempre 

mantuvieron una política neutral hacia China, incluso en el tema de los derechos 

humanos.  

El gobierno de Bush Senior consideraba que China estaba en un periodo inestable 

por la incertidumbre del éxito en la iniciativa de Reforma y Apertura. En primer lugar, 

la llegada del nuevo gobierno chino liderado por Jiang Zemin (1993—2003) después 

del Deng Xiaoping abría un futuro incierto y era imposible saber qué políticas exteriores 

se tomarían de cara a tratar con EE. UU. En segundo lugar, la transición desde el modelo 

económico de la URSS (economía planificada) al modelo económico de mercado 

socialista nunca había triunfado en otros Estados. Por lo que EE. UU no podía asegurar 

la estabilidad política y económica del Estado chino después de la Reforma y Apertura. 

En tercer lugar, el objetivo de las cuatro modernizaciones chinas iniciado en la época 

de Mao Zedong y concluido con Deng Xiaoping mostraba la decisión del gobierno 

chino de transformar la sociedad agrícola en una sociedad industrial.500  

 
499  Nacht, M. (1991). Strategic Arms Control and American Security. In Challenges to American 

National Security in the 1990s. Springer, Boston, MA. Pág. 93-106. 
500 杨社论. (2010). 冷战后美国对华接触政策研究 (Master's thesis, 河南大学). Yang, Sh. (2010). Un 

estudio de la política de EE. UU. sobre el compromiso con China después de la Guerra Fría. Henan 

Universidad, Tesis de Máster. 
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Ante todo esto, el gobierno de Bush Senior consideraba que China mostraba un 

futuro muy poco claro en términos de diplomacia y políticas exteriores. Por tanto, la 

mejor opción hacia China en ese momento era la política de aislamiento o contención 

hasta que no alcanzase completamente su transformación interna. Además, después del 

acontecimiento de 1989, Bush propuso una sanción limitada en consideración a su 

relación con China, pues quería encontrar un equilibrio en la relación tanto con China 

y como con Rusia para no abandonar a China en el tema de los derechos humanos.501 

Sin embargo, ante la necesidad estadounidense de fomentar su estrategia mundial 

no abandonó la política de contacto. Por un lado, aunque ya no existía el interés común 

de actuar contra la URSS entre China y EE. UU, China seguía siendo el Estado más 

grande en la zona Asia-Pacífico en términos de dimensión geográfica, poblacionales y 

de la influencia cultural en la historia, lo que afectaba de forma importante a la 

seguridad regional.  

En este sentido, China y EE. UU compartían un interés estratégico común en esta 

zona. Sobre todo, en el tema de la Naciones Unidas, el de la venta de armas y misiles, 

el de la proliferación nuclear y el de la protección medioambiental, para lo que ambos 

Estados necesitaban cooperar. Pues, por el contrario, la política de aislamiento o 

contención podía provocar que China se convirtiese en una amenaza o un enemigo 

posible.   

Por otro lado, la Reforma iniciada en el campo económico demostró la capacidad 

del rápido crecimiento económico de China, por lo que el gobierno de Bush Senior optó 

por fomentar la relación comercial al considerar el gran mercado chino con el objetivo 

de gozar tanto el interés económico como de transformar a China según los valores 

estadounidenses.  

 
501 Por ejemplo, Bush declaró que esperaba que China hubiera adoptado las medidas pacificas para 

resolver su problema… En las conferencias de George Bush, consultado 15 de agosto, 2019: 

https://bush41library.tamu.edu/audiovisual/videos/75  
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Así, Beijing y Washington celebraron una reunión en 1990 para discutir el tema 

de Camboya, la crisis del estrecho de Taiwán y las relaciones bilaterales durante la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En 1991, los ministros de 

ambas partes tuvieron una reunión en Beijing para discutir el tema de control de armas 

y un año después, Bush Senior y Li Peng (el primer ministro de China) tuvieron una 

reunión para empujar el desarrollo de la relación China-EE. UU.502  

Otra política importante fue la de la Nación más Favorecida (最惠国待遇). Tras 

las décadas del desarrollo en el campo económico, la relación comercial ocupaba un 

peso importante de la relación China-EE. UU. Después de suceder el acontecimiento 

de 1989 el gobierno de Bush insistió en la idea de Nación más Favorecida como la clave 

de su política de contacto. Aunque el congreso nacional había puesto unos obstáculos503 

sobre el mantenimiento de la política de Nación más favorecida en consideración de los 

derechos humanos en China, el gobierno del Bush Senior puso su esfuerzo en 

conservarla.504 

En resumen, la política hacia China reflejó una integración del conservadurismo. 

En la política de contacto, Bush Senior no se enfocó en los obstáculos ideológicos de 

la relación y tampoco interrumpió la relación con China por el tema el de derechos 

humanos. Aunque su idea principal era la transformación pacífica del socialismo de 

China, insistió de una manera más moderada y gradual a través de la relación comercial.  

El gobierno de Clinton – opinión de “amenaza de China” y el tema de Taiwán 

Bill Clinton llegó a la presidencia en 1993 y durante su mandato, el cual abarcó 

ocho años surgió una ola de sentimiento anti-China a causa de la Reforma y la Apertura 

 
502 哈里, 哈丁, 雄, & 柯. (1993). 美中关系的现状与前景. 新华出版社. Ha, L., Ha, D., Xiong, Ke. 

(1993). Situación actual y perspectivas de las relaciones entre Estados Unidos y China. Editorial de 

Xinhua.  
503 Dumbaugh, K. (1998). China's Most-Favored-Nation (MFN) Status: Congressional Consideration, 

1989-1998. Congressional Research Service, the Library of Congress. 
504 Bush Senior empleó su derecho de veto contra la presión del congreso porque tenía una alta tasa de 

apoyo con el 60%. Consultado 15 de agosto, 2019: https://news.gallup.com/poll/116677/presidential-

approval-ratings-gallup-historical-statistics-trends.aspx  

https://news.gallup.com/poll/116677/presidential-approval-ratings-gallup-historical-statistics-trends.aspx
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(1978) y la crisis del estrecho de Taiwán (1995), pues Clinton insistió en el aspecto más 

agresivo en la diplomacia hacia China sin hacer compromisos en la estrategia política 

de la Nación más Favorecida, de los derechos humanos o del control de armas.  

A continuación, el rápido desarrollo económico hizo que China se convirtiera en 

un potencial reto para el orden mundial existente y principalmente para el interés 

mundial de EE. UU. Por ejemplo, el bajo coste del capital humano en el mercado chino 

hizo que un montón de productos chinos de bajo precio entrara en el mercado 

internacional, lo que perjudicaba a la industria manufacturera de Occidente de tal 

manera, que incluso apareció el proteccionismo del occidental.505  

Esto ya permitía ver que la relación se inclinaba hacia la confrontación estratégica 

dado que el desarrollo basado en el sistema político socialista chocaba con el desarrollo 

basado en el sistema democrático y capitalista. El sistema socialista chino mostraba la 

misma tendencia de fortalecimiento y expansión mundial que Alemania y Japón, por lo 

que el liderazgo hegemónico de EE. UU lo percibía como un posible nuevo enemigo. 

Además, el desarrollo económico de China contribuía al desarrollo militar de una tropa 

moderna que también formaría una amenaza para el interés regional de Norte América.  

Todos los signos reflejaban sin lugar a duda el ascenso de China en el escenario 

internacional. Además del factor geográfico y de población que hemos mencionado y 

el factor económico, China es uno de los cinco miembros permanentes de la ONU y 

también uno de los pocos Estados que poseen armas nucleares. En este sentido, China 

podría ser un posible y ventajoso amigo o socio de EE. UU en los asuntos 

internacionales centrado en la seguridad regional, las armas nucleares o la paz en Asia.  

Bajo el entorno de la posible amenaza derivada, la tendencia política se inclinó 

hacia el contacto dejando de lado la contención. Por un lado, en comparación a la 

política de contención, la de contacto es más activa y completa y puede favorecer el 

surgimiento de un Estado chino dispuesto a cooperar con Estados Unidos. A través del 

 
505 Munro, R. (1992). Awakening dragon. Policy Review, 62(62), 10-10. 
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contacto paciente y los intercambios con China desde el mundo exterior, era probable 

que China experimentase cambios que fueran de interés para los EE. UU: primero, si el 

mundo exterior mantenía intercambios continuos y normales con China, los contactos 

económicos con el exterior de China se fortalecerían y mantendrían y, al mismo tiempo, 

mientras los lazos económicos se estrechasen en el mundo exterior, se limitaría el 

comportamiento exterior de China; segundo, los contactos podían promover aún más el 

crecimiento y la comercialización de la economía china, además del desarrollo de la 

economía privada china, la cual podía a su vez promover la clase media. Por lo que la 

formación y el crecimiento de las clases eventualmente permitirían que China se 

desarrollase en pos de la democratización; si el mundo exterior mantenía intercambios 

continuos y normales con China, esta se involucraría cada vez más en las 

organizaciones internacionales y se integraría gradualmente en las reglas 

internacionales y, finalmente, en la comunidad internacional.506  

Además, si se seguía la política de contención, habría muchos inconvenientes 

inevitables para Washington, dado que no se había demostrado claramente que China 

fuese un enemigo de los EE. UU. Esta política únicamente obstaculizaría el desarrollo 

económico local y provocaría la inestabilidad y el caos internos, lo que perjudicaría a 

la estabilidad y la prosperidad de la región. Si Beijing y Washington se enfrentaban de 

manera integral, Estados Unidos tendría que asumir elevados gastos financieros para 

contener a China y del mismo modo, la pérdida del enorme mercado de China haría que 

los Estados Unidos perdiesen una oportunidad de ganar mucha riqueza.507  

Por tanto, el gobierno de Clinton cambió su estrategia hacia China, pues a 

diferencia de Bush Senior, quien apreció el interés de la seguridad nacional, se centró 

en la recuperación económica debido a que la economía estadounidense estaba 

 
506 Zhang, B. (2022). From Defensive toward Offensive Realism: Strategic Competition and Continuities 

in the United States’ China Policy. Journal of Contemporary China, 31(137), 793-809. 
507 Mozingo, D. P. (1967). Containment in Asia reconsidered. World politics, 19(3), 361-377. 
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estancada. Por tanto, el gobierno de Clinton antepuso el interés económico al de la 

seguridad nacional.508  

La ambición personal de Clinton tuvo una gran influencia en la política del 

gobierno de Estados Unidos a la hora de relacionarse con China. Él destacaba la 

supremacía económica por encima de todo y concedió gran importancia a la 

revitalización de la economía estadounidense, lo que supuso un gran cambio en la 

ideología y estrategia diplomática: Bush padre hizo demasiado hincapié en los intereses 

de seguridad, haciendo que los intereses económicos internos de Estados Unidos 

sirvieran a la política exterior, por lo que la economía estadounidense llevaba bastante 

tiempo en recesión. Después de que Clinton asumiera el cargo, cambió el enfoque y el 

objetivo de la política exterior para reactivar la economía estadounidense y enfatizó la 

importancia de la seguridad económica para los Estados Unidos. Se puede decir que 

fue gracias al esfuerzo de Clinton de prestar más atención a la importancia de China, 

un gran mercado emergente, lo que provocó la reactivación de la economía 

estadounidense.509  

Clinton ha sido un político que integra las ideas liberales y conservadoras.510 Hace 

de la democracia uno de los tres pilares de su política exterior e insiste en la política 

exterior de democracia como una tradición estadounidense. Después de que Clinton 

fuera elegido, inmediatamente cambió algunas de sus actitudes agresivas en asuntos 

exteriores durante la campaña.511 Clinton llega al poder como un reformador centrista 

en 1992, giró a la izquierda en sus primeros dos años en el cargo, y después de que los 

republicanos tomaron el control del Congreso en 1994, giró a la derecha, y a veces a la 

izquierda y a la derecha, por lo que muchos creyeron que Clinton no tenía una visión 

 
508 Morgan, I. (2004). Jimmy Carter, Bill Clinton, and the new democratic economics. The Historical 

Journal, 47(4), 1015-1039. 
509  Lampton, D. M. (1994). America's China policy in the age of the finance minister: Clinton ends 

linkage. The China Quarterly, 139, 597-621. 
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clara de sus propios puntos de vista y posiciones. Sin embargo, Clinton en realidad 

tomó una línea media diferente a su antecesor, la llamada tercera vía: es decir, no se 

limitó a ideas libres y conservadoras, sino que tomó las mejores decisiones de acuerdo 

con las necesidades del desarrollo de la situación.512 

En este sentido, aunque aparecía la posibilidad de amenaza por el ascenso de China, 

el gobierno de Clinton no podía evitar la política de contacto dentro de la postura 

agresiva. Los resultados de la Reforma y Apertura aumentaban el poder nacional de 

China en el escenario internacional y China, como un emergente en Asia, podía afectar 

al despliegue estratégico global de EE. UU. En lugar de oponerse al Estado emergente 

(China) de forma violenta o agresiva, la mejor estrategia de EE. UU era aceptar a China 

e integrar a China en el orden mundial existente dominado por EE. UU con la finalidad 

de reducir lo posible la influencia de China en este orden.  

Aunque el gobierno de Clinton impuso sanciones a China al principio de su 

mandato por la crisis de estrecho Taiwán, siguió manteniendo la política de contacto 

para cumplir dichos objetivos estratégicos. En términos políticos, la política de contacto 

en las relaciones bilaterales estaba en torno a los intereses estratégicos de ambas partes, 

el tema de Taiwán y el tema de derechos humanos. Las relaciones entre Beijing y 

Washington podían variar según los resultados de estos temas.  

Durante el segundo mandato, Clinton siguió mostrando la intención de 

reestablecer la política de contacto alrededor de los dos temas. En términos económicos, 

al revisar la relación económica y el interés nacional, el gobierno de Clinton propició 

que la relación se desarrollaría en un camino regular. En el año 1997, los dos presidentes 

declararon conjuntamente la idea de establecerse conjuntamente como socios 

estratégicos constructivos. Desde entonces, ambas partes aceleraron las visitas 

 
512 Faux, J. (2004). La tercera vía hacia ninguna parte: las lecciones de la presidencia de Clinton. Tercera 
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estableciendo una estructura general como socios estratégicos constructivos en la 

cooperación en aspectos más amplios. 

 En primer lugar, Clinton empujaba la participación y la integración completa de 

China en el sistema mundial de la economía de mercado y comercial para asegurar la 

estabilidad de Asia-pacífico. En 1994 Clinton desvinculó el tema de derechos humanos 

del tema de la extensión anual del trato de nación más favorecida (NMF) de China. 

Desde entonces, la administración Clinton ha extendido incondicionalmente su estatus 

NMF a China cada año hasta que le otorgue el estatus de Relaciones Comerciales 

Permanentes (PNTR) de China. 

La relación económica bilateral entre China y EE. UU también se centra en el 

acceso al mercado y propiedad intelectual, por lo que Clinton quería proteger el interés 

nacional estadounidense del proteccionismo de China y quería evitar el posible 

conflicto entre ellos. Además, EE. UU insistía positivamente en que China se 

incorporara a la OMC para llevar a cabo su política de contacto con más facilidad.513 

Viendo la trayectoria de la política hacia China durante los ocho años se denota 

que el gobierno de Clinton estaba afectado por unos factores internos en cuanto a toma 

de decisiones respecto a China. Aunque propuso la política de contacto igual que Bush 

Senior, faltaba la consideración estratégica y la firmeza de emplear la política. En el 

primer proceso de la relación entre China y Estados Unidos se produjo un retraso tanto 

por la influencia del congreso y el senado como por la falta de decisión presencial.  

Al observar el resultado del retraso de la relación que perjudicó a la economía 

mutua y a la seguridad regional, el gobierno de Clinton reafirmó su persistencia y 

decisión de la política de contacto. Las dos partes compartían el interés común en 

 
513 Tucker, N. B. (1998). A precarious balance: Clinton and China. Current History, 97(620). Pág. 243-
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aspectos estratégicos bilaterales y el perjuicio de la relación no favoreció el realizar el 

objetivo estadounidense de transformar China.514 

El gobierno de George W. Bush – competidor estratégico  

George W. Bush (Bush Junior) quien, influenciado radicalmente por el neo-

conservatismo, no continuó la política de Clinton que establecía a China como un socio 

estratégico constructivo.515 Definió a China como un competidor estratégico (战略竞

争者) incluso un enemigo potencial. El incidente de la colisión del avión chino-

estadounidense en el Mar de Sur China (2001)516 agravó la crisis de la relación, lo que 

profundizó en el sentimiento nacional anti-China y las relaciones bilaterales entraron 

en un periodo negativo. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 

cambiaron la mirada del gobierno de Bush Junior hacia China. Consideró que el 

enemigo real de EE. UU era el terrorismo en lugar de China, por lo que transformó su 

postura diplomática agresiva hacia china en una postura cooperativa. Aunque el 

gobierno de Bush Junior no utilizaba la palabra de contacto, las relaciones bilaterales 

tensas se aliviaron realmente después de los Atentados del 11 de septiembre de 2001. 

Aspecto que fue bienvenido en China, ya que ambos países compartían también 

visiones sobre la problemática del terrorismo internacional, pero, por otro lado, China 

observó con preocupación las acciones militares en Afganistán en 2001 y 

posteriormente en Irak en 2003 tanto por las repercusiones regionales como por el 

propio intervencionismo americano517, ajeno a su doctrina de no intervencionismo y su 

apuesta por el multilateralismo simbolizado en la ONU. 
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Bush Junior situó en un principio a China en una posición de competidor contra 

Estados Unidos. 518  Por tanto, había de adoptarse políticas de contención. Cabe 

mencionar que la relación del competidor estratégico no representó la relación 

antagónica como EE. UU contra URSS en la Guerra Fría. Pero, es verdad que la relación 

de rivalidad se convertiría en una relación antagónica debido a lo que Estados Unidos 

lo consideró como el rival potencial.  

Condoleezza Rice mostró que “it is important to promote China's internal 

transition through economic interaction while containing Chinese power and security 

ambition.” 519  En concreto, EE. UU tendría que fortalecer la cooperación 

multidimensional con Japón y Corea Sur y mantener la fuerte presencia militar en Asia; 

desarrollar las relaciones bilaterales con India para contener a China; mantener el statu 

quo de China continental y Taiwán, es decir, EE. UU defiende a Taiwán mientras 

consigue que China abandone el uso de fuerza contra Taiwán. De forma paralela, 

Andrew Marshall señala que China se convertiría en una amenaza para Estados Unidos 

independientemente de su nivel de poder mundial. Una China estable y fuerte desafiará 

constantemente el statu quo en Asia, y una China inestable y relativamente débil es 

peligrosa ya que sus líderes intentaran consolidar su poder a través de aventuras 

militares en el extranjero.520 Posteriormente, el informe cuatrienal de evaluación de 

defensa del Departamento de Defensa de EE. UU indicó que “Asia is gradually 

emerging as a region susceptible to large-scale military competition”, lo que pone 

tácitamente a China como el principal rival estratégico de Estados Unidos en la 

región.521 

La definición de competidor estratégico chino llevó al peor estado en la relación 

sinoestadounidense. El 1 de abril de 2001, un avión militar de EE. UU se estrelló contra 
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https://www.wsj.com/articles/SB993417343847584214v  
519 Rice, C. (2000). Promoting the national interest. Foreign Affairs, 45-62. 
520 Soh, F. (2001). Win-win Middle Path in US Security Strategy in Asia. Straits Times, may, 26. 
521  Quadrennial Defense Review Report (2001), consultado 20 marzo, 2022: 

https://history.defense.gov/Historical-Sources/Quadrennial-Defense-Review/  Pág. 4  

https://www.wsj.com/articles/SB993417343847584214v
https://history.defense.gov/Historical-Sources/Quadrennial-Defense-Review/
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un avión de la Fuerza Aérea China sobre el Mar de China Meridional. A mediados de 

abril, el gobierno de EE. UU. decidió vender a Taiwán armas y equipos avanzados por 

valor de más de 10 mil millones de dólar. Poco después, el gobierno de los EE. UU. 

permitió que Chen Shuibian transitara por Nueva York y Houston, e hiciera posible la 

realización de actividades diplomáticas en los Estados Unidos. También permitió que 

el Dalai Lama visitara los Estados Unidos y, de hecho, el propio Bush recibió Dalai 

Lama en la Casa Blanca.  

En Asia-pacífico, EE. UU elevó la primacía de Japón por encima de China cuando 

tomaba en consideración la política exterior hacia Asia. En el Informe de avance hacia 

la asociación madura entre Washington y Japón en 2000522 se criticó que el gobierno 

de Clinton se enfocó demasiado en la relación con China sin desarrollar la cooperación 

entre América y Japón. Japón tendría que ocupar un papel importante en el asunto de 

la seguridad asiática.523  

Posteriormente, Estados Unidos dio realce a la disuasión militar hacia China con 

la que reestableció el foco desde Europa a Asia. Incluso Bush Junior modificó el Plan 

de Simple Integrado Operativo (SIOP) que aumentó la cantidad de ojivas nucleares 

apuntadas hacia China.524 Además, avanzó la relación con Corea Sur y otros países 

asiáticos para construir un cerco contra China. Estados Unidos intentaba destacar a 

India como un poder de contención hacia China en Asia.525 

Además, el tema de derechos humanos y el tema de Taiwán, como siempre, 

impidieron el avance de la relación. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre 

 
522 Consúltese el Informe en el enlace, 07 de julio, 2019: 

https://spfusa.org/wp-content/uploads/2015/11/ArmitageNyeReport_2000.pdf  
523 Más detalles: en el informe se decía que permitiría a Japón el uso del poder de la autodefensa colectiva. 

consultado 07 de julio, 2019: 

https://spfusa.org/wp-content/uploads/2015/11/ArmitageNyeReport_2000.pdf  
524 Ross, R. S. (2001). The stability of deterrence in the Taiwan Strait. The National Interest, (65). Pág. 

67-76. 
525 Rice, C. (2000). Promoting the national interest. Foreign Aff., 79, 45.  

https://spfusa.org/wp-content/uploads/2015/11/ArmitageNyeReport_2000.pdf
https://spfusa.org/wp-content/uploads/2015/11/ArmitageNyeReport_2000.pdf
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de 2001 cambiaron el enfoque de Estados Unidos hacia el terrorismo internacional, lo 

que produjo la restauración de unas relaciones normales entre ambos.  

La administración de George W. Bush aún no había puesto en práctica sus planes 

con China cuando ocurrió el terrible atentado del 11 de septiembre. El incidente del 11 

de septiembre no solo cambió el concepto de seguridad y el valor estratégico de los EE. 

UU., sino que también afectó la política de la administración Bush hacia China, 

convirtiéndose en un importante punto de inflexión en el ajuste de su política hacia 

China. Porque, por un lado, los acontecimientos del 11 de septiembre demostraron a la 

administración Bush, que eran las fuerzas terroristas internacionales extremistas, y no 

China, las que representaban una amenaza real para la seguridad de EE. UU. y los 

intereses nacionales; la postura firme de Bush recibió el elogio de China e inyectó nueva 

vitalidad a la mejora de las relaciones bilaterales.526  

Después del cambio de las políticas exteriores de EE. UU al terrorismo, el 

gobierno de Bush Junior reconsideraba las políticas hacia China. El presidente chino 

Jiang Zemin visitó EE. UU en 2002 y las relaciones bilaterales entraron en un estado 

de normalidad sin aparecer más conflictos. En primer lugar, EE. UU tenía que 

solucionar el terrorismo que amenazaba la seguridad nacional. China se situaba 

geográficamente en la zona más importante de Asia y además tenía influencia sobre 

Pakistán. China también era uno de los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad de la ONU y EE. UU necesitaba procurarse la ayuda de China en tema de 

antiterrorismo vía la cooperación financiera, de inteligencia y derecho. Por lo tanto, es 

muy importante que Estados Unidos ganase el apoyo y la cooperación de China en la 

lucha contra el terrorismo. En el contexto del pleno apoyo de China a los Estados 

Unidos en la lucha contra el terrorismo, los Estados Unidos y China han establecido un 

mecanismo de intercambio y cooperación contra el terrorismo a medio y largo plazo y, 

 
526 杨社论.(2010).冷战后美国对华接触政策研究(Master's thesis, 河南大学). Yang, Sh. (2010). Un 

estudio de la política de EE. UU. sobre el compromiso con China después de la Guerra Fría. Henan 

Universidad, Tesis de Máster, pág. 32 



 309 

a través de este mecanismo, han llevado a cabo estrechas consultas sobre cooperación. 

entre los dos países en muchos aspectos, como las finanzas, la inteligencia y la 

aplicación de la ley. Desde diciembre de 2001 hasta junio de 2004, China y Estados 

Unidos celebraron cuatro consultas antiterroristas bilaterales, con delegaciones de los 

departamentos policiales, de inteligencia, militares, diplomáticos y financieros de los 

dos países que participaron en las consultas.  

Además del terrorismo, otra importante amenaza a la seguridad identificada por 

Estados Unidos después del 11 de septiembre fue la proliferación de armas de 

destrucción masiva, incluidas las armas nucleares. El tema nuclear de Corea del Norte, 

que lleva décadas sin resolverse, se ha convertido sin duda en el foco de atención de 

Estados Unidos. Estados Unidos es profundamente consciente de que la realización de 

la desnuclearización de la península de Corea también es de interés nacional para China. 

Por lo tanto, Estados Unidos busca activamente la participación de China en el 

problema nuclear de Corea del Norte. Inmediatamente después de que Corea del Norte 

anunciara su retiro del Tratado de No Proliferación Nuclear, Bush hijo tuvo una llamada 

telefónica con el presidente Jiang Zemin. Aspecto notable, porque desde China se ha 

mantenido una actitud ambigua y sospechosa hacia el rol de EE. UU en la 

desnuclearización de Corea del Norte. Bien, porque las percepciones sobre el entorno 

de seguridad son diferente bien porque se entiende que desde Estados Unidos 

simplemente no se quiere resolver el problema nuclear personificado por Corea del 

Norte527. 

Después de eso, hubo repetidas consultas entre China y Estados Unidos y entre 

China y la RPDC. A través de la intensa mediación diplomática de China, Corea del 

Norte finalmente acordó aceptar las Conversaciones de las Seis Partes, y Estados 

Unidos también acordó dialogar con Corea del Norte en el marco de las Conversaciones 

de las Seis Partes. El espinoso problema nuclear de Corea del Norte finalmente se 

 
527 Thornton,S. Li Nan, S y Lee, J. (2021). Debating North Korea: US and Chinese perspectives. 

Brokings. Consultado el 1 de diciembre de 2022. https://www.brookings.edu/articles/debating-north-

korea-us-and-chinese-perspectives/ 
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resolvió temporalmente y pacíficamente a través de la negociación.528 Si bien, como la 

historia ha demostrado, Corea del Norte finalmente adquirió el arma nuclear. 

Los intereses estratégicos comunes de China y Estados Unidos en los campos de 

la lucha contra el terrorismo y la no proliferación brindan una nueva base estratégica 

para que los dos países reposicionen las relaciones chino-estadounidenses. Para 

Washington, China se transformó de ser un enemigo potencial en Asia-pacifico a un 

colaborador importante en la estrategia estadounidense para promover la estabilidad y 

la prosperidad en la misma región. 

“The United States relationship with China is an important part 

of our strategy to promote a stable, peaceful, and prosperous Asia-

Pacific region. We welcome the emergence of a strong, peaceful, and 

prosperous China. The democratic development of China is crucial 

to that future.”529 

Durante su visita a China del 19 al 21 de noviembre de 2005, Bush indicó que 

China era un país emocionante e importante y anunció que la dos partes establecerían 

relaciones constructivas de cooperación mutua (建设性的合作关系). Del mismo modo, 

no podía obviarse que China era un “responsible stakeholder” (利益攸关方) en la 

construcción del sistema mundial. Es decir, China ya estaba integrada en el sistema 

mundial existente y buscaba su posición en el escenario internacional. China actuaba 

únicamente como receptor de los contenidos del sistema mundial, pero se benefició de 

este sistema. Por tanto, China debía tener responsabilidades en las cuestiones 

mundiales.530 

 
528 Moore, G. J. (2008). America's failed North Korea nuclear policy: a new approach. Asian Perspective, 

9-27. 
529 The National Security Strategy of the United States of America (2002), consultado 01 marzo, 2022: 

https://history.defense.gov/Historical-Sources/National-Security-Strategy/ Pág. 27. 
530 Zoellick, R. B. (2005). Whither China: from membership to responsibility? NBR ANALYSIS, 16(4), 

5. 

https://history.defense.gov/Historical-Sources/National-Security-Strategy/
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La política de contacto limitado refleja el mecanismo de diálogo estratégico entre 

China y EE. UU. El mecanismo podía proteger la normalidad de conversaciones entre 

ambas partes a la hora de tratar conflictos y fricciones. También era un intento de 

establecer el medio viable para avanzar las relaciones bilaterales tras los treinta años de 

la normalización de la diplomacia entre ambos. En concreto, Washington empezó el 

contacto limitado con China a través de la restauración de la diplomacia militar con el 

PLA. Los ministros de Defensa Nacional de ambos Estados iniciaron las visitas mutuas 

y los diálogos intergubernamentales sobre las relaciones militares en 2003 desde el 

incidente de la isla de Hainan cuando interrumpió la diplomacia militar con China en 

2001. 

Durante el mandato de George W. Bush, los atentados del 11 de septiembre de 

2001 dibujaron una frontera de las relaciones bilaterales entre China y EE. UU. El 

periodo anterior de 11 de septiembre demostraba las relaciones conflictivas bajo la 

dirección de la política de contención y el periodo posterior demostraba las relaciones 

desarrolladas bajo el cambio de tema (el terrorismo) de la política exterior nacional de 

EE. UU. El gobierno de Clinton había destacado las relaciones económicas con China, 

pero, durante el de Bush Junior, las relaciones se extendieron desde la economía, el 

comercio, el terrorismo, la propiedad intelectual y derechos humanos, etc. Además, 

como el equipo de Bush Junior consideraba que el ascenso de China ya era inevitable 

y tampoco podía excluir China del sistema mundial, la opinión doméstica de EE. UU 

era que era mejor dirigir y orientar a China hacía que se integrara positivamente en el 

sistema existente dominado por EE. UU. 

El gobierno de Barak Obama – pivot y reequilibrio  

EE. UU se encontraba hundida en la Guerra de Irak, la Guerra de Afganistán y la 

Crisis de las Hipotecas Sub-prime cuando Barak Obama llegó a ser el presidente en 

2009. Las guerras contra el terrorismo que costaron grandes recursos económicos y 

humanos debilitaron la competencia y la hegemonía de América. También hemos 
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señalado que aparecían los estados emergentes (en Asia-pacífico) que cambiaban el 

escenario internacional de un poder único dominante como antes.  

El informe de Estrategia Seguridad Nacional de 2010 indicó que ninguno de los 

Estados podía enfrentarse al reto mundial en sí mismo bajo el entorno complejo 

internacional. Washington describió que la zona del Asia-Pacífico era el centro 

estratégico y que India, el subcontinente de Asia meridional y Asia oriental 

conjuntamente pertenecían al “Asian Pivot” (亚洲枢纽), nación que era clave para 

contener el ascenso de China 531 

A continuación, Hilary Clinton repitió el “pivot” (转向) cuando expuso las 

políticas estadounidenses en la zona Asia-Pacífico que reflejaban un giro hacia esta 

misma zona.532 Por tanto, se entiende que el “pivot” representaba la vuelta de EE. UU 

a Asia después del gobierno de Bush Junior, quien prestó demasiado atención a Oriente 

Medio debido al tema de terrorismo. Sin embargo, cabe mencionar que Obama llamó 

su política como “rebalance” (再平衡) pues reconsideraba la presencia de EE. UU, la 

distribución del poder (militar) y la inversión de recursos en Asia.  

De forma paralela, el gobierno de Obama describió el marco de la política de 

reequilibrio desde la perspectiva militar que el Estado tendría que consolidar sus 

alianzas en Asia, tales como con Japón, Corea Sur, Australia, Filipinas, Tailandia para 

garantizar sus capacidades de la defensa colectiva y de los intereses comunes. “The 

United States will continue to make the necessary investments to ensure that we 

maintain regional access and the ability to operate freely in keeping with our treaty 

obligations and with international law.”533 Esta declaración, oficialmente expuso la 

intención de Washington con su política de reequilibrio en Asia-pacífico: un equilibrio 

 
531 Homeland Security of Digital Library, consultado 18 de junio, 2019: 

https://www.hsdl.org/?abstract&did=24251  
532 Clinton, H. (2011). America's Pacific century. Foreign policy, (189), 56. También se puede consultar 

en: Ling, W. (2013). Rebalancing or De-Balancing: U.S. Pivot and East Asian Order. American Foreign 

Policy Interests, 35(3), 148–154. https://doi.org/10.1080/10803920.2013.799416 
533  Defense, U. D. (2012). Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defence. 

Washington: US Department of Defense. Consultado 18 de junio, 2019 

https://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/us/20120106-PENTAGON.PDF  

https://www.hsdl.org/?abstract&did=24251
https://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/us/20120106-PENTAGON.PDF
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de política estratégica entre Asia-Pacífico y Europa; un equilibrio de poder mundial 

entre China y EE. UU para seguir manteniendo su liderazgo y predominancia en el 

sistema mundial. 

Durante el primer mandato de Obama, en consideración de las dos guerras y la 

crisis económica aparecidas en aquel momento, la tarea principal del gobierno fue la de 

restablecer el multilateralismo en lugar del unilateralismo de Bush Junior. Las guerras 

prolongadas en el Medio Oriente y el terrorismo otorgaron importantes lecciones a 

Obama, que apreció la diplomacia vía la negociación y la cooperación multilateral. El 

estado tendría que asegurar su seguridad en los aspectos de la economía, los recursos 

energéticos y el entorno internacional, no solo el militar.534 EE. UU. tomó dos medidas 

importantes para equilibrar su geoestratégica en Asia. En primer lugar, Oriente Medio 

y Asia Oriental se declararon regiones claves y estratégicas de los Estados Unidos. En 

Oriente Medio, destacaba el terrorismo y la cuestión nuclear iraní, mientras que China 

en el este de Asia se consideraba una amenaza potencial, el mismo Informe de estrategia 

de seguridad nacional de EE. UU. de enero de 2012 afirmó que el ascenso de China 

como potencia regional tendría un impacto potencial cada vez más profundo en la 

economía y la seguridad de Estados Unidos. 535  Las dos zonas de prioridades 

estratégicas básicas de la estrategia de reequilibrio de Asia-Pacífico son Oriente Medio 

y Asia Oriental, con el fin de lograr un equilibrio entre las amenazas reales y los 

impactos potenciales. 

En segundo lugar, geográficamente, las áreas costeras del sur de Asia se enumeran 

como una parte importante de “pivot to Asia-Pacífic”. La secretaria Hillary Clinton 

definió la zona de Asia-Pacífico como una vasta región que abarcaba dos océanos desde 

el subcontinente indio hasta la costa oeste de las Américas, un área que está cada vez 

más conectada desde el punto de vista marítimo y estratégico.536 El subsecretario de 

 
534 Consúltese el artículo: Obama, B. (2007). Estudios - Estados unidos, renovar el liderazgo - el mundo 

ha perdido la confianza en EE UU. recuperarla exigirá multilateralismo y diplomacia. Política Exterior, 

21(118), 59. 
535 Ídem.  
536 Clinton, H. (2011). America's Pacific century. Foreign policy, (189). Pág. 56. 
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Estado de EE. UU. para Asuntos de Asia Oriental, Kurt Campbell, calificó la tarea de 

construir un vínculo operativo entre India y el Pacífico como el próximo desafío para 

el pensamiento estratégico de EE. UU. Las administraciones estadounidenses anteriores 

a la administración Obama no incluyeron a la India y las zonas costeras del sur de Asia 

en su estrategia para el este de Asia. 

Durante el segundo mandato de Obama, Oriente Medio se convirtió en el foco de 

atención estadounidense. En el caso de la tercera prueba nuclear de Corea del Norte 

(2013), el secretario de Estado Kerry eligió Europa y el Medio Oriente como su primera 

región para visitar desde que asumió el cargo, visitando Turquía y los ministros que 

participan en el miembro del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). En la cumbre 

y la visita final a Qatar, el secretario de Estado Kerry discutió sobre Siria, Afganistán y 

la paz en el Medio Oriente con los países visitados, cambiando el relativo abandono del 

Medio Oriente desde el primer mandato de Obama. En concreto, Obama se enfrentaría 

a cuatro desafíos principales en Oriente Medio: la crisis nuclear iraní, la guerra civil en 

Siria, la transición democrática que se extiende por el mundo árabe y el proceso de paz 

israelí-palestino.537 Todos ellos pusieron de manifiesto el refuerzo de la cooperación de 

Europa con Medio Oriente y África mediante la destinación de recursos diplomáticos 

en Asia.  

Estos demuestran que, mientras traslada recursos diplomáticos a Asia, Estados 

Unidos también ha comenzado a fortalecer la cooperación con Europa en Medio 

Oriente y África.  

En la región de Asia oriental, donde el espacio geopolítico es más estrecho, 

también ha cambiado el énfasis de EE. UU. en el sudeste asiático y el noreste de Asia. 

De hecho, la estrategia de rebalance in Asia-Pacífico incluye dos aspectos: reequilibrio 

 
537 卢馨尧.(2014).奥巴马政府 “亚太再平衡” 战略及其影响(Master's thesis, 辽宁大学). Lu, X. 

(2014). La estrategia de "reequilibrio de Asia-Pacífico" de la administración Obama y su influencia. 

Liaoning Universidad, Tesis de Máster. 
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hacia la región de Asia-Pacífico tanto a nivel mundial como a nivel regional.538 Por 

tanto, Washington hace hincapié en la ASEAN en lugar de Noreste de Asia. Esto 

significa que Estados Unidos desarrollará activamente relaciones con países como 

Tailandia, Camboya y Myanmar. Con el mismo fin, Estados Unidos está moldeando las 

relaciones con los países del sudeste asiático y mejorando su presencia en la región. La 

administración Obama ha tomado decisiones estratégicas no solo para asignar más 

recursos diplomáticos, económicos y militares a la región de Asia-Pacífico, sino 

también para reequilibrar Asia, dada la creciente importancia del sudeste asiático.  

Al comienzo del lanzamiento de la estrategia Asia-Pacífico, la inversión de EE. 

UU. en recursos diplomáticos fue principalmente para alentar a los aliados y socios 

regionales a asumir una mayor responsabilidad, integrarse y usar su fuerza para 

convertirse en una parte importante de esta estrategia. Hoy, mientras China continúa 

creciendo, el costo del conflicto directo entre China y Estados Unidos continúa 

aumentando, y esta señal es aún más evidente. Además de Japón, Corea del Sur, 

Australia, Filipinas y otros aliados de seguridad tradicionales, otra potencia emergente 

en Asia, India, también se ha convertido en una parte importante de la política de Asia 

y el Pacífico de EE. UU. para controlar y equilibrar a China. El 26 de octubre de 2012, 

el subsecretario de Estado de EE. UU., Burns, mencionó brevemente el apoyo a la 

participación de la India en el Mar de China Meridional y el Este de Asia durante una 

presentación del informe titulado “América e India: asociaciones críticas en un mundo 

cambiante”, y lo considera como una fuerza estabilizadora en la región como los EE. 

UU.539 

La administración Obama ha aprendido de la experiencia de depender únicamente 

de la fuerza para implementar la estrategia global de EE. UU. durante el período de 

George W. Bush, y se ha esforzado por utilizar los recursos internos de EE. UU. de una 

manera más equilibrada y de manera más flexible y sistemática para implementar la 

 
538 Bisley, N., & Phillips, A. (2013). Rebalance to where? US strategic geography in Asia. Survival, 55(5), 

95-114. 
539 Malik, M. (2016). Balancing act: the China-India-US triangle. World Affairs, 179(1), 46-57. 
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estrategia de reequilibrio de Asia-Pacífico. Diversificar los medios militares, 

diplomáticos y económicos e integrarlos en uno solo.540 Esto demuestra que Estados 

Unidos implementará la política de Asia-Pacífico a través de un enfoque integrado, 

integrando múltiples medios de poder e influencia en una forma más matizada y 

coherente de implementar la política de Asia-Pacífica. Por tanto, Obama urgió la visión 

del multilateralismo dado que la batalla contra el terrorismo necesitaría un trabajo más 

extendido en el entorno mundial, el problema del cambio climático adquiría la 

cooperación multilateral entre países para solucionar, y la revitalización de la economía 

estadounidense requeriría la relación multilateral comercial, tanto por la necesidad 

interna del estado, sino también por los emergentes nuevos. Por ejemplo, Estados 

Unidos firmó el tratado de amistad y cooperación en el Sureste Asiático en 2009 con la 

finalidad de incrementar la influencia en la región.541  

Durante el segundo mandato, con la nueva plantilla de Gobierno (Hilary Clinton 

fue sustituida por John Kerry), se añadió nuevo contenido en la política de reequilibrio: 

new model of major power relations por Xi Jinping (新型大国关系). Es decir, la 

política de reequilibrio se centraría en equilibrar la distribución de recursos y los 

poderes regionales entre China y EE. UU en la zona de Asia-pacífica para evitar la 

Trampa de Tucídides, que habria inevitablemente un conflicto estructural entre poder 

emergente y poder existente. Allison Graham lo utilizó para predecir que entre China y 

EE. UU habría una guerra inevitable en futuro como la guerra entre Atenas y Esparta.542  

Sin embargo, EE. UU no podía ignorar el equilibrio del poder de las alianzas 

europeas cuando apreció sus alianzas asiáticas. Por tanto, John Kerry declaró en la 

Conferencia de Seguridad en Múnich que habría que restaurar el Acuerdo Transpacífico 

de Cooperación Económica para apoyar la prosperidad económica, la seguridad y el 

 
540 Tow, W. T., & Loke, B. (2009). Rules of engagement: America's Asia-Pacific security policy under 

an Obama administration. Australian Journal of International Affairs, 63(4), 443-457. 
541 Sutter, R. (2009). The Obama administration and US policy in Asia. Contemporary Southeast Asia: 

A Journal of International and Strategic Affairs, 31(2), 189-216. 
542 Allison, G. (2015). The Thucydides trap: are the US and China headed for war? The Atlantic, 24(9), 

2015. Consúltese el artículo original: Allison, G. (2012). Avoiding Thucydides’s trap. Financial Times, 

22.  
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valor común de los miembros. Basado en la relación económica, América estaba en el 

proceso de ajustar la relación con Japón, Corea Sur, Australia, Filipinas y Tailandia.543  

EE. UU y Europa también tenían que unirse a través de la relación transatlántica 

de comercio e inversión basada en la OTAN. Desde una perspectiva objetiva, por un 

lado, el ascenso del poder de China en el ámbito regional obligaba que EE. UU y Europa 

reencontraran nuevas políticas regionales y reconsideraran el orden regional. Por otro 

lado, se acercaron las relaciones bilaterales entre EE. UU y Europa después de la Crisis 

en Ucrania (2013) enfrentando a la postura agresiva de Rusia.  

La política de reequilibrio la tomó no solo por la necesidad de la disposición 

estratégica de EE. UU, sino también por la consideración del crecimiento económico 

potente de los emergentes asiáticos. Desde 2000, Asia se ha convertido en el mayor 

importador y el segundo mercado de exportación más grande después de América del 

Norte. Por tanto, EE. UU determinó a los Estados asiáticos como los principales 

receptores de la exportación estadounidense conforme al plan estatal propuesto en 2010 

por el gobierno de Obama. Incluso Hilary Clinton declaró que el interés fundamental 

estratégico de EE. UU de momento era aprovechar el crecimiento y la vitalidad 

económica para arrastrar la economía estadounidense.544  

  

 
543 En específico, Estados Unidos elevó el nivel de la relación de seguridad con Japón, incrementó la 

cooperación de seguridad con Corea Sur, acordó con Australia el despliegue del cuerpo de marines de 

EE. UU., aumentó la frecuencia de las visitas miliares a Filipinas y profundizó la cooperación de 

seguridad con Tailandia.  
544 Clinton, H. (2011). America's Pacific century. Foreign policy, (189), 56. 
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Imagen Nº 21 Distribución regional de la importación y exportación de EE. UU 

 Exportación Importación 

Año 2000 2010 2000 2010 

África  1.1% 1.8% 1.8% 3.7% 

Asia (incluido 

China) 

22.0% 23.5% 28.9% 32.2% 

Asia (excluido 

China) 

20.3% 17.6% 22.6% 16.2% 

Europa 18.8% 17.9% 15.8% 15.4% 

Medio Oriente 1.9% 3.1% 2.5% 3.3% 

América Norte 29.5% 26.6% 23.2% 22.2% 

Fuente: U.S. International Trade Commission https://dataweb.usitc.gov/ 

De hecho, Obama indicó que el ascenso de China debería encararse de forma 

positiva en el tema de la economía internacional a condición de que China hubiera 

realizado el desarrollo económico equilibrado mediante la reestructuración, porque 

Estados Unidos llevaba acumulando un importante déficit comercial con China en el 

siglo XXI Las relaciones comerciales incrementaron en 2.4 millones los empleos para 

los estadounidenses y esta cifra seguía aumentando. Por eso, se ve muy clara que la 

inversión en esta zona resultaba importante para la recuperación económica de EE. 

UU.545 

Sobre todo, la crisis financiera en 2008 ocasionó la reconsideración del gobierno 

de Obama en las relaciones comerciales con China, lo que resultaba en el primer dialogo 

estratégico y económico entre China y EE. UU en 2009. La política de reequilibrio 

pretendía la consideración para reducir el déficit doméstico de EE. UU a medida de 

empujar la transformación del desarrollo económico de China. En concreto, se 

aumentaría la exportación a China y la inversión en China mientras daría un empujón 

a la apreciación de RMB.  

 
545 唐彦林, & 卢馨尧. (2014). 奥巴马政府第二任期 “亚太再平衡” 战略调整及其影响. 当代世界与

社会主义, 4. Tang, Y., Lu, X. (2014). El ajuste estratégico del "reequilibrio de Asia-Pacífico" en el 

segundo mandato de la administración Obama y su influencia. Mundo Contemporáneo y Socialista, 4. 
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Por último, aunque el gobierno de Obama no persistió en la política de contención 

de forma directa, intentó construir las alianzas militares con quienes estaban alrededor, 

y ello hizo que China cayera en un cerco inseguro. Obama había declarado la 

diplomacia smart power (软实力),546 lo que fue un reflejo muy claro de sus políticas. 

Debido tanto al poder descendente de la hegemonía estadounidense como a la 

globalización mundial, necesitó tratar los asuntos internacionales junto con otras 

potencias en varios temas.  

En general, EE. UU utilizó el smart power en tratar de las relaciones bilaterales y 

asuntos regionales y mundiales que tenían los intereses comunes con China. El gobierno 

de Obama mostraba el estilo diplomático más plácido mediante las reuniones 

intergubernamentales o los diálogos oficiales destacando los intereses comunes y los 

campos cooperativos posibles. En realidad, el uso del smart power refleja la política 

sucesiva de contacto tomada por sus antecedentes que intenta integrar China al sistema 

mundial existente mediante las relaciones económicas y comerciales.547  

El gobierno de Donald Trump – America First 

Donald Trump llegó a ser el 45º presidente estadounidense en 2017. Desde la 

perspectiva nacional de EE. UU, se enfrentaba a varias amenazas internacionales: la 

primera, era la proliferación nuclear, la aparición de los estados fallidos, junto con el 

terrorismo en diversas regiones; la segunda era el reto al sistema mundial existente 

personificado por los países emergentes, sobre todo, China.548 

Donald Trump, al ser un líder empresarial, dirigió el gobierno estadounidense 

destacando el interés nacional como la primacía de todas las tareas nacionales. En otras 

 
546 Consúltese en: Nye, J. (2009). Obama's smart power. New Perspectives Quarterly, 26(2), 7-7. 
547 骆郁廷. (2010). 奥巴马政府的巧实力战略与中美关系. 当代世界与社会主义, (5), 94-99. Luo, Y. 

(2010). La estrategia de energía inteligente de la administración Obama y las relaciones chino-

estadounidenses. Mundo Contemporáneo y Socialista, (5), 94-99. 
548 Goldstein, A. (2013). First things first: The pressing danger of crisis instability in US-China relations. 

International Security, 37(4), 49-89. 
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palabras, se representaba por su idea de “lo primero es América” (美国优先).549 Bajo 

la dirección de este principio en las relaciones internacionales y la diplomacia, el 

gobierno de Trump tomaba unas nuevas políticas domésticas y exteriores. Por ejemplo, 

declaró el objetivo estatal de crear más oportunidades para los empleados 

estadounidenses a condición de la vuelta de las empresas estadounidenses 

manufactureras y energéticas. También publicó una nueva política de inmigración para 

restringir la llegada de inmigrantes conforme a la política de proteger los empleos 

americanos. Además, EE. UU se retiró del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económico (TPP), del que China, desde un principio, lo observó de una manera 

ambivalente, con elementos positivos y negativos. Y Estados Unidos también se retiró 

del Acuerdo de París e inició la renegociación del Tratado de América del Norte 

(TLCAN).550  

De hecho, estas decisiones gubernamentales mostraban un estilo diplomático muy 

influenciados por el valor personal de Donald Trump, muy diferente a lo de sus 

antecesores en términos de seguridad nacional. Mediante las políticas exteriores de los 

presidentes anteriores podíamos identificar los intereses nacionales en términos de 

seguridad, económicos, de valores universales y del orden mundial.  

Para EE. UU, el interés de seguridad nacional ocupaba la primera posición desde 

la Guerra Fría, dado que garantizaba otros tipos de intereses nacionales. El interés 

económico reflejaba el poder estatal y la competencia nacional de EE. UU en el 

escenario internacional. También funcionaba como el fundamento del interés de 

seguridad con el fin de establecer el orden mundial que favorecía el empujar el valor de 

la democracia y de la libertad estadounidense en todo el mundo.  

 
549 El discurso por Donald Trump en la inauguración del presidente, consultado 20 de enero, 2020: 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/  
550  Consúltese el artículo: Sutter, R. (2019). Congress and Trump Administration China Policy: 

Overlapping Priorities, Uneasy Adjustments and Hardening toward Beijing. Journal of Contemporary 

China, 28(118), 519–537. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/
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Para EE. UU, el interés de seguridad nacional ocupaba la primera posición desde 

la Guerra Fría, dado que garantizaba otros tipos de intereses nacionales. El interés 

económico reflejaba el poder estatal y la competencia nacional de EE. UU en el 

escenario internacional. También funcionaba como el fundamento del interés de 

seguridad con el fin de establecer el orden mundial que favorecía el empujar el valor de 

la democracia y de la libertad estadounidense en todo el mundo.551  

De hecho, los cuatro intereses (el interés de seguridad nacional, el interés 

económico, el interés de los valores universales y el interés del orden mundial) 

cambiaban su nivel de importancia según diferentes presidentes estadounidenses. Por 

ejemplo, el gobierno de Bill Clinton destacó el interés de valor universal en su 

diplomacia y relaciones bilaterales. Sin embargo, el gobierno de Bush Junior apreció el 

interés de seguridad nacional debido a los atentados 11 de septiembre mediante las 

actividades antiterroristas.   

En el aspecto de la política exterior, el interés de Trump se centró en cambiar el 

impacto adverso de la globalización sobre ellos, como el aumento del déficit comercial, 

la salida continua de empresas manufactureras, la reducción de empleos relacionados 

con las manufacturas, etc. Su objetivo consistía en que Estados Unidos redujera su 

intervencionismo en el exterior, limitara el costo de la estrategia exterior, se deshiciera 

de las limitaciones del sistema internacional y del multilateralismo, y diese prioridad a 

los intereses económicos de Estados Unidos al tratar con los del mundo exterior. Por lo 

tanto, después de asumir el cargo, la administración Trump siempre ha utilizado el 

nacionalismo económico como punto de partida y estaba muy comprometida con 

reducir el déficit comercial de EE. UU y promover el regreso de la industria 

manufacturera al país. Desde entonces, la idea de America first en el área económica, 

demuestra un profundo nacionalismo económico de Trump, lo que marcó su relación 

con China. 

 
551 Christensen, T. J. (2001). Posing problems without catching up: China's rise and challenges for US 

security policy. International Security, 25(4), 5-40. 
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 A nivel bilateral la administración Trump mantuvo una estrecha comunicación 

con China después de asumir el cargo, promoviendo así el inicio de las relaciones 

bilaterales. Beijing y Washington se pusieron de acuerdo en ampliar las áreas de 

cooperación de beneficio mutuo y gestionar las diferencias sobre la base del respeto 

mutuo. Los dos países también decidieron combinar el mecanismo de diálogo bilateral 

existente. Así, el mecanismo de diálogo bilateral se ha actualizado y ampliado a cuatro 

mecanismos de diálogo de nivel superior (mecanismo de diálogo económico integral, 

mecanismo de diálogo de seguridad diplomática, mecanismo de diálogo sobre 

aplicación de la ley y seguridad cibernética, y mecanismo de diálogo social y de persona 

a persona), lo que mejora aún más el desarrollo de las relaciones entre China y los EE. 

UU. El nivel de institucionalización proporciona una garantía institucional realista para 

estabilizar y promover la cooperación bilateral. Finalmente, EE. UU consiguió una serie 

de resultados logrados durante la visita de Trump a China en noviembre de 2017, 

especialmente la cooperación a gran escala entre China y Estados Unidos en el campo 

económico, comercial y energético.552 

Con respecto a la relación sinoestadounidense bajo la influencia de America first 

en el aspecto económico, se empeoró la situación debido a la guerra comercial. Durante 

el primer año en el cargo de Trump, el Departamento de Comercio de EE. UU. inició 

84 investigaciones antidumping y compensatorias. Según las estadísticas del Ministerio 

de Comercio de China, en 2017, Estados Unidos presentó 22 casos contra productos 

chinos exportados a Estados Unidos, los cuales ascendían a 4500 millones de dólares, 

lo que representa casi el 30 % del total de investigaciones comerciales contra productos 

chinos.553 

 
552 王浩.(2018).特朗普政府对华战略调整的双重逻辑及其互动[J].世界经济与政治, 2018(03):47-

69+156-157. Wang, H. (2018) La lógica dual y la interacción del ajuste estratégico de la administración 

Trump a China. Economía y Política Mundial, 2018(03):47-69+156-157. 

553 2017 年中国出口产品遭遇国外贸易救济调查的有关情况，中国商务部网站，2018 年 3 月 14 

日, Circunstancias de los productos de exportación de China que sufrieron investigaciones de remedio 

de comercio exterior en 2017, Ministerio de Comercio de China, consultado 25 de marzo, 2022: 

http://gpj.mofcom.gov.cn/article/cx/ajtj/201803/20180302719287.shtml 
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Las medidas de protección comercial de Estados Unidos contra China han seguido 

aumentando. En abril de 2017, Trump firmó un memorando presidencial que exigía una 

investigación de seguridad nacional sobre los productos de acero y aluminio importados 

en virtud de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Como una de las fuentes de acero 

y aluminio importadas por los Estados Unidos, China también se vio afectada en cierta 

medida por las industrias nacionales relacionadas. La investigación 301 iniciada por la 

USTR sobre cuestiones de propiedad intelectual de China es la segunda investigación 

301 iniciada por Estados Unidos contra China después de la adhesión de China a la 

OMC.554 

Además, la supresión de la mejora industrial de China se ha vuelto cada vez más 

prominente en las acciones comerciales proteccionistas de la administración Trump 

contra China. Estados Unidos está muy preocupado por el plan de Made in China 

(2025). En primer lugar, cree que la política de innovación independiente de China ha 

llevado a una competencia desleal, y la prevalencia del Capitalismo de Estado se desvía 

del principio de competencia justa de la economía de mercado. El gobierno ocupa una 

posición importante en el proceso de formulación de políticas económicas, las 

actividades económicas tales como políticas industriales, subsidios gubernamentales, 

préstamos preferenciales, barreras comerciales, transferencia de tecnología, etc. 

provocanla discriminación contra empresas extranjeras, y este modelo también 

representará una amenaza para el sistema de comercio global. El desarrollo de alta 

tecnología en China amenazará la seguridad nacional de los EE. UU. A medida que las 

empresas chinas continúan ascendiendo en la cadena de valor global, la alta tecnología, 

los productos y servicios tecnológicos que son el núcleo de la seguridad nacional de los 

Estados Unidos enfrentarán una competencia más intensa en el mercado internacional, 

y la competitividad de las empresas estadounidenses se verá afectada por el 

debilitamiento y, por lo tanto, se necesitan medidas para evitar el uso irrestricto de 

 
554 Lovely, M. E., & Liang, Y. (2018). Trump tariffs primarily hit multinational supply chains, harm US 

technology competitiveness (No. PB18-12). 
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China de la industria. política para salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales 

de los Estados Unidos. 

Como el interés de valor universal no jugaba el papel prioritario durante la 

administración de Trump, China se enfrentaba s menos conflictos en el tema del sistema 

político doméstico y el tema de democracia a la hora de tratar las relaciones bilaterales 

con EE. UU. Ambas partes mantenían la distensión en el tema de Taiwán y del Mar del 

Sur de China. Además, la retirada de los acuerdos internacionales por Trump excluyó 

al gobierno estadounidense de la hegemonía del orden mundial, lo que provocaba 

menos conflictos con China o Rusia.555  

Como Trump siempre mantuvo que el interés económico era lo primero en sus 

principios diplomáticos y en las relaciones bilaterales, fue este el campo principal donde 

se desarrollaron más conflictos con China.556 Es decir, EE. UU tenía que enfrentarse al 

power shift y asumirse más costes de equilibrio del poder en el sistema internacional a 

medida del crecimiento económico rápido de los emergentes.  

Por un lado, existía un desequilibrio cada vez más grave en la distribución del 

gasto de la defensa común entre EE. UU y sus alianzas. Hay dos grupos de alianza 

dominados por EE. UU según los tratados firmados: una alianza multilateral de OTAN 

y otra bilateral en Asia. Por ejemplo, los miembros de OTAN tendrían que asumir las 

obligaciones comunes de la defensa y repartir los gastos individuales. La realidad era 

que los miembros europeos orientales no podían asumirlos de manera propia debido a 

diferentes niveles de desarrollo económico doméstico. En Asía-Pacífico, su alianza con 

Japón tenía el control estricto de la defensa militar por su política doméstica, por lo que 

EE. UU encargó más inversión que Japón para mantener las relaciones alineadas y 

funcionales.  

 
555 Consúltese el artículo: Zhao, S. (2017). American Reflections on the Engagement with China and 

Responses to President Xi’s New Model of Major Power Relations. Journal of Contemporary China, 

26(106), 489–503. 
556 Yukon Huang. (2017). U.S.-China Tensions: Interplay Between Economics and Politics. Washington 

Journal of Modern China, 13, 30–52. 
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Por otro lado, los resultados económicos de la Reforma y Apertura aumentaban el 

poder nacional de China, por lo que el gobierno de Xi podía conseguir striving for 

achievement. En el área militar, el gobierno chino ha mantenido un aumento de 10% 

anual en la inversión en defensa nacional. Por tanto, se veía que China actuaba en el 

tema militar con la postura más activa en la zona de Asia.557 Todo esto atraía más 

presión económica al gasto nacional de EE. UU. Por tanto, el gobierno de Trump 

tomaba las políticas centrado en lo doméstico más que en el exterior.  

El gobierno chino avanzó de la política de keeping low profile a la de striving for 

achievement, dado que participaba de forma proactiva en el desarrollo y la gobernanza 

con la iniciativa de la Ruta y seda y el establecimiento de el AIIB y el NDB, lo que 

destacó cada vez más  la influencia del Estado.558  China, que consiguió el mayor 

crecimiento económico después de la reforma y apertura situándose tras Estados Unidos, 

dirige a la seguridad global para conseguir otros tipos de objetivos tales como el 

rejuvenecimiento de la nación china y la comunidad de destino humano, debido a que 

se fortalece su posición marítimo en el ultramar. Por consiguiente, y para finalizar este 

punto, se define que el gobierno de Trump tomó medidas de carácter pragmáticas y 

centradas en la economía, aspecto que el Gobierno chino supo utilizar para crecer en el 

ámbito regional e internacional.    

4.4 El nuevo modelo de la relación de poderes mayores por Xi  

4.4.1 Entender la nueva relación entre grandes poderes desde la visión 

micro 

El entorno de proponer la idea y las relaciones tradicionales 

La idea del nuevo modelo de las relaciones entre los grandes poderes (新型大国

关系) se origina de la segunda sesión del dialogo estratégico entre China-EE. UU en 

 
557 左希迎. (2017). 特朗普政府亚太安全战略的调整. 世界经济与政治, (5), 38-64. Zuo, X. (2017). 

Ajuste de la Estrategia de Seguridad de Asia-Pacífico de la Administración Trump. Economía y Política 

Mundial, (5), 38-64. 
558 LI, A. H. F. (2017). China Facing the Trump Presidency: Opportunities for Global Power Projection? 

China Perspectives, 2, 69–73. 
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2010.559 En 2012, el vicepresidente Xi Jinping reafirmó otra vez la visión de desarrollar 

la nueva relación cuando visitó a Washington. En el 18º congreso nacional el gobierno 

chino fijó la propuesta de la nueva relación entre grandes poderes como un principio 

estratégico oficial.560 

Argumentamos que esta política es nueva para diferenciarla de la relación 

tradicional durante las décadas anteriores del presidente Xi Jinping. Las investigaciones 

existentes en el campo de las relaciones internacionales identifican los modelos de las 

relaciones internacionales desde distintos aspectos. Por ejemplo, el realismo elabora su 

análisis alrededor de la naturaleza de los Estados y concluye que los conflictos y las 

guerras son los resultados de las relaciones internacionales por el interés nacional o por 

el poder.  

A continuación, la trayectoria del desarrollo histórico nos demuestra dos tipos de 

las relaciones internacionales. Desde la perspectiva del desarrollo económico y social 

podemos identificar tres tipos de los estados en el escenario internacional: los estados 

desarrolladdos, en desarrollo y los menos desarrollados. Estos tres tipos coinciden con 

los poderes establecidos y los poderes emergentes por el movimiento dinámico.  

De hecho, la posición de los estados dentro del orden mundial varía en condición 

de la evaluación según los indicadores (como el PIB total) los cuales reflejan el 

desarrollo económico, los miembros de las organizaciones internacionales que tengan 

la influencia política mundial o regional, y la base de militar que representa la influencia 

militar en el exterior y la cantidad de armamento. El estado emergente en ascenso se 

 
559 El dicho de la nueva relación entre grandes poderes lo propuso Dai Bingguo, en el dialogo decía 

“establecer una nueva relación entre grandes poderes con respeto mutuo, convivencia armónica y win-

win corporativo”. Consultado 20 de enero, 2022: http://www.gov.cn/ldhd/2010-

05/25/content_1613069.htm  
560 Consúltese del libro de los discursos del presidente Hu Jintao en chino: 胡锦涛. (2012). 坚定不移沿

着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗 (Vol. 39, p. 41). 北京: 人民出版社. Hu, 

J. (2012). Siga inquebrantablemente el camino del socialismo con peculiaridades chinas y luche por 

construir una sociedad modestamente acomodada de manera integral. Beijing: Editorial de Renmin. Pág. 

41. 

http://www.gov.cn/ldhd/2010-05/25/content_1613069.htm
http://www.gov.cn/ldhd/2010-05/25/content_1613069.htm
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convierte en la amenaza potencial contra el poder establecido en el reparto de influencia 

y de los recursos naturales.  

Por un lado, el poder establecido intenta mantener el statu quo para asegurar su 

poder adquirido. Por otro lado, el emergente, persigue al poder mundial para obtener 

una mayor influencia internacional o regional junto con el desarrollo doméstico. Por 

tanto, se provocará la guerra o el conflicto sin regular esa contradicción.  

Otro tipo describe las relaciones entre los estados heterogéneos desde la 

perspectiva de la ideología y el sistema político. Este tipo de relaciones internacionales 

identifica las alianzas según la diferencia de la ideología y el sistema político para 

enfrentarse uno a otro, debido a lo que se presenta la estructura bilateral del mundo a 

finales del siglo XX. Con la finalidad de aumentar el poder hegemónico del mundo, EE. 

UU y la URSS encendieron la Guerra Fría mediante pequeños conflictos regionales y 

la carrera de armamentos. Al final, la Guerra se acabó con la disolución de la Unión 

Soviética, lo que significaba el triunfo del sistema político y la ideología dominados 

por EE. UU.561 

Hace dos mil años, la obra, Historia de la Guerra del Peloponeso elaborada por 

Tucídides nos cuenta la guerra entre la Antigua Atenas dominada por el sistema político 

democrático ateniense y Esparta dominada por el sistema político semejante a la 

oligarquía debido a la desigualdad ideológica. 562  Por tanto, se evidencia que las 

relaciones tradicionales (desde la perspectiva del realismo) vienen dadas por su carácter 

conflictivo y contradictorio.   

La connotación de las nuevas relaciones entre grandes poderes 

 
561 Gaddis, J. (2007). The cold war. London: Penguin. Pág. 185 
562 Seaman, M. (2013). The Peloponnesian war and its sieges. In The Oxford Handbook of Warfare in 

the Classical World. Consultado 20 de enero, 2022: https://www-oxfordhandbooks-

com.bucm.idm.oclc.org/view/10.1093/oxfordhb/9780195304657.001.0001/oxfordhb-9780195304657-

e-33?rskey=b08IaZ&result=14 
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De acuerdo con la experiencia de las relaciones entre poderes, recordamos la teoría 

conocida como la Trampa de Tucídides (修昔底德陷阱) que se origina de la lección 

de la Guerra entre Atenas y Esparta. El análisis percibe que un poder en ascenso buscará 

retar al poder establecido mientras el poder establecido adoptará las medidas para 

contrarrestarle, lo que Graham Allison explica por primera vez en su investigación en 

el tema de las relaciones bilaterales entre China-EE. UU.563 El pánico respecto a la 

URSS terminó con su disolución, pero, con la llegada de China, se empezaba a percibir 

un emergente nuevo. “Tenemos que aprender a aceptar el ascenso de China”, en caso 

contrario, nos llevará a la guerra con ellos.  

No obstante, existe casos de transición pacífica entre los grandes poderes en la 

historia. Por ejemplo, desde la relación entre Reino Unido y Estados Unidos mediante 

la construcción del sistema de Breton Woods; a la transición entre los grandes poderes 

después de la Segunda Guerra Mundial vía el establecimiento conjunto de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (luego la Unión Europea) por Alemania y 

Francia. 

Por consiguiente, lo más importante es que en la nueva relación los poderes 

intenten evitar los enfrentamientos y los conflictos potenciales desde la perspectiva 

literal.564 Se requiere tratar la relación a partir de puntos comunes en lugar de puntos 

conflictivos.  

Es decir, la premisa para llevar con éxito la nueva relación sería el reconocimiento 

a la realidad de que China ya pertenezca al poder grande tanto en el aspecto de la 

competencia económica en comparación con los poderes grandes tradicionales tales 

como Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido como su influencia política 

mediante la incorporación en las organizaciones internacionales como OMC, APEC, 

 
563 En su investigación sobre la relación entre grandes poderes, en 12 de los 16 casos ocurrieron conflictos 

al final, Consúltese el libro: Allison, G. (2017). Destined for war: can America and China escape 

Thucydides's trap? Houghton Mifflin Harcourt.  
564  Vienen de las Palabras del presidente Xi Jinping, consultado 20 de enero, 2022: 

http://opinion.people.com.cn/n/2014/0710/c1003-25266680.html  

http://opinion.people.com.cn/n/2014/0710/c1003-25266680.html


 329 

UN, G20 y BRICS. Lo más importante para los poderes establecidos es el cambio de 

pensamiento, lo que presenta la aceptación del papel de China en los asuntos 

internacionales.  

En concreto, el pánico de Estados Unidos no viene del fenómeno del ascenso de 

la competencia de China, sino el ascenso del sistema político socialista liderado por el 

partido comunista detrás del Estado. En enfrentamiento contra la Unión Soviética hizo 

que Estados Unidos siempre mantuviera una actitud negativa hacia este sistema político. 

Así que la influencia de la Guerra Fría se extiende a su política hacia China.  

Además, Estados Unidos tiene que darse cuenta de que la diferencia en PIB, el 

comercio internacional, incluso la economía asiática y la diplomacia entre ellos les irá 

acercando, lo que causará la posibilidad de que se produzca la transición en el poder 

mundial. Sin embargo, China tiene que reconocer la superioridad estadounidense en el 

poder militar mundial y en la diplomacia regional. Con el reconocimiento mutuo se 

evitará la relación de suma-cero.565 

Como China se reconoce a sí mismo como un poder mundial, se encargará de la 

responsabilidad en el tema de la gobernanza global. Al dejar el principio de keeping 

low profile que dominaba la dirección estatal por mucho tiempo durante los mandatos 

de los presidentes antecedentes desde la Reforma y Apertura, ahora ha llegado el 

momento cuando China ofrece su esfuerzo y frutos para resolver los problemas 

mundiales. Cabe mencionar que el gobierno chino destaca el carácter de la nueva más 

que grandes poderes en la diplomacia en cuanto a tratar las relaciones bilaterales con 

EE. UU debido a la tradición cultural de modestia.566  

 
565 Fernández-Montesinos, F. A. (2020). China y Estados Unidos, una relación dialéctica. La tecnología 

como plano para el conflicto. Cuadernos de estrategia, (204), 261-321. 
566 李振. (2018). 习近平构建中美新型大国关系的政治智慧. 2016 年度文献研究个人课题成果集 

(下). Li, Zh. (2018). La Sabiduría Política de Xi Jinping en la Construcción de la Nueva Relación de 

Gran Poder con Estados Unidos. Colección anual de logros de proyectos personales de investigación 

literaria de 2016 (Parte 2). 
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La construcción de las nuevas relaciones, según la idea del presidente Xi Jinping, 

deberían empezar en aspectos multidimensionales. Lo más importante es el contacto a 

nivel gubernamental con el fin de aumentar la confianza estratégica mediante el dialogo 

estratégico China-Estados Unidos. Luego, la nueva relación avanzaría basada en el 

respeto mutuo presente em que ambas partes respeten el sistema político y la vía del 

desarrollo elegido de cada uno sin imponer la ideología y el modelo propio al otro en 

consideración de la disparidad social y cultural.  

Asimismo, los dos Estados profundizarían en campos más amplios como el 

comercial, militar, terrorista, energético y de la infraestructura para fortalecer la nueva 

relación. Al tratar las cuestiones sensibles, la comunicación y el contacto sería la mejor 

opción para evitar el malentendido sin perjudicar el interés nacional. Además, Beijing 

y Washington tienen que actuar de una manera armónica en Asia desde la perspectiva 

regional y enfrentarse conjuntamente contra los retos mundiales. Como poder 

responsable, China negocia con EE. UU los temas como la nuclearización de Irán y de 

Corea del Norte, el problema del terrorismo y el cambio climático.  

En resumen, la nueva relación entre grandes poderes presenta una visión a largo 

plazo por China. Transmite la postura de China ante la relación con Estados Unidos que 

ha puesto esa relación de grandes poderes en una posición importante para el desarrollo 

de sí mismo, pero, es difícil de especificarla porque contiene elementos del pensamiento 

y cultura de china. Por otro lado, si bien no es el objeto principal de esta tesis, si es 

necesario citar, como el ascenso chino, también ha sido acompañado al mismo tiempo 

por el proceso de integración europeo, dándose una gran transformación tanto en la UE 

como en China. Donde ambos actores, con una mirada madura y una clara percepción 

mutua, son conocedores de los antagonismos que presenta su relación, básicamente 

aspectos de democracia y Derechos Humanos, pero también de los ámbitos de 
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cooperación, que van desde el medio ambiente, la gestión de las pandemias globales, el 

multilateralismo y la estabilidad del Indo-Pacifico567.  

Al contrario de América en la que existen varios pensamientos o varias teorías 

antagónicas, el pensamiento del confucianismo domina desde el principio y tienen un 

impacto primordial en el comportamiento de China. Por tanto, se destaca que el estado 

actúa con la manera gradual, modesta y armónica, incluso en las relaciones 

internacionales. Es verdad que el obstáculo que impide el avance de la relación es el 

tema de derechos humanos y tema de Taiwán. Pero, hay de buscar otro camino para 

avanzar los pasos conjuntos.   

4.4.2 La Reforma y las nuevas relaciones con Estados Unidos 

Con la investigación de la Reforma y las nuevas relaciones entre grandes poderes, 

se observa que la Reforma empezó en el momento que EE. UU reestableció la relación 

diplomática con China. En 13 de diciembre de 1978 Deng Xiaoping presentó el informe 

de “liberar la mente, rebuscar la verdad y adelantar con solidaridad” (解放思想，实

事求是，团结一致向前看)568 que simbolizaba el inicio de la reforma y apertura. Tres 

días después, el gobierno chino firmó el Comuniqué Conjunto del Establecimiento de 

Relaciones Diplomáticas China-Estados Unidos.  

Después de la Tercera Sesión Plenaria del Undécimo Comité Central que se 

cumplió en 18 de diciembre, Deng Xiaoping visitó a Washington. Todas las pistas 

muestran que la normalización de las relaciones entre China y EE. UU contiene un 

vínculo interno con el inicio de la Reforma y Apertura, dado que Deng reflexionaba 

que la normalización de la relación ofreciera la seguridad del entorno externo para el 

desarrollo de China.  

 
567 European Union (2021). The EU strategy for cooperation in the Indo-Pacific. Consultado el 1 de 

diciembre de 2022 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/jointcommunication_2021_24_1_en.pdf 
568 邓小平. 解放思想,实事求是,团结一致向前看(节选)[J]. 当代兵团, 2016(13):27-28. Selected 

Works of Deng Xiaoping: 1975-1982, consúltese en: Xiaoping, D. (1996). Selected Works of Deng 

Xiaoping: 1975-1982. Foreign Languages Press.   
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China ha disfrutado de cuarenta años para establecer su nuevo puesto en el ámbito 

internacional. China ha saltado del área de estados menos desarrollados, a situarse ahora 

en el grupo de grandes poderes. Mientras tanto, la relación ha ido cayendo y 

levantándose, estableciendo una dependencia reciproca.   

Independiente de las políticas que ha tomado Estados Unidos en las décadas 

pasadas, su objetivo interno consiste en embarcar a China en el sistema mundial que lo 

dirige a la transición o la transformación política y sistemática en el ámbito interno 

chino. No obstante, China ha insistido en mantener la independencia de su sistema 

político mientras se integraba en el sistema mundial con la aceptación gradual, por 

ejemplo, de la economía de mercado.569  

La decisión de Deng tiene su consideración internacional y doméstica. Por un lado, 

China estaba sufriendo el destrozo de la economía nacional por unas decisiones 

anteriores. La reforma y apertura desde el aspecto internacional necesitaba de la 

tecnología y el mercado de Estados Unidos, el cual representaba el poder más fuerte 

del mundo. Por otro lado, China se enfrentaba la amenaza de seguridad por la frontera 

con Vietnam y la presión estratégica de la URSS. Era urgente el empujar y normalizar 

la relación regular entre China y Estados Unidos con la finalidad de mejorar el ambiente 

de seguridad regional.  Desde entonces, China ponía la relación con Estados Unidos en 

la primacía de su diplomacia hacia el ámbito internacional. 

En resumen, la Reforma y Apertura recurrió al poder de EE. UU para adquirir la 

oportunidad del desarrollo económico. Es indiscutible que se ha descrito las nuevas 

características de las relaciones según los variables basadas en la reforma y apertura, 

que funcionan como premisas de la propuesta de la nueva relación entre grandes 

poderes. Lo más obvio es la competencia nacional. El Informe del 18º congreso 

 
569 Henry Alfred Kissinger analiza en su libro de On China: aunque los dos estados empiezan por 

diferentes puntos, los ocho presidentes estadounidenses y los cuatros presidentes chinos muestran una 

continuidad increíble al tratar la relación bilateral. Es decir, ambas partes se dedican a mantener esa 

relación esencial de cooperación con el fin de que la relación no se vea afectada por las interferencias 

internas. Consúltese en: Kissinger, H. (2011). On china. New York: Penguin Press. Pág 1-2. 



 333 

determina el objetivo de doblar el PIB en 2020 en comparación con lo de 2010, lo que 

manifiesta que la escala de la economía de China llegará cerca de la de EE. UU. La 

infraestructura económica forma el pilar fundamental de la política nacional y exterior, 

según el marxismo. De la misma manera, un estado con la competencia económica 

obtendría la competencia geopolítica correspondiente.570  

Nuestra hipótesis también analiza y determina que el factor interno y la reforma 

doméstica afectan de forma magnificente en la política exterior. Los mayores recursos 

humanos de la población contribuyen a que China sea la fábrica mundial.   

Además, los gobiernos de ambas partes se enfocan simultáneamente en Asia-

Pacífico mediante el ajuste de la política estratégica. China, por la causa histórica y su 

ubicación geográfica, entiende el sentido estratégico de la zona de Asia tanto para su 

seguridad nacional como para su desarrollo hacia fuera. Lo que pasa es que después de 

la reforma y apertura, la primacía temporal era encauzar todas actividades nacionales 

en lugar de preocuparse por los asuntos internacionales. Tampoco China poseía la 

competencia económica y política dominante en la zona por la existencia de Japón, 

quien avanzó rápidamente con la ayuda de Estados Unidos.  

A medida del ascenso de China, ésta ha cambiado su política de keeping low 

profile a striving for achievement. Sin embargo, Estados Unidos ha trasladado su foco 

estratégico de la política desde Europa en los años 90 por el sistema de Breton Woods, 

luego a Medio Oriente por el terrorismo, y hacia Asia ahora.   

4.4.3 La práctica diplomática de la nueva relación por Xi Jinping 

Coincide con la visión del presidente de Xi sobre la nueva relación entre grandes 

poderes, China ahora juega un papel de interventor, constructor y contribuidor del 

sistema mundial. La tendencia de la integración económica en Asia en el aspecto de la 

economía y de la seguridad empuja al sistema regional que favorece el comercio y la 

 
570 Consúltese en: Kissinger, H., Ferguson, N., Zakaria, F., & Li, D. D. (2011). Does the 21st century 

belong to China? the Munk debate on China. House of Anansi. 
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seguridad regional. En este sentido, China tiene que hacer algo como el estado 

responsable mientras contribuye al desarrollo de los estados asiáticos.571  

El presidente Xi Jinping hizo un discurso en la Universidad de Nazarbayev de 

Kazajstán en septiembre de 2013 hablando de la Franja Económica de la Ruta de Seda. 

Luego, en octubre de 2013 Xi expuso la idea de “China querría fortalecer la 

cooperación marítima con los estados de ASEAN para construir una Ruta Marítima 

del siglo XXI.”572 Luego, el primer ministro de China Li Keqiang reafirmó en el Informe 

de Trabajo del Gobierno de 2014 la urgencia de plantear la construcción de la Franja y 

Ruta.573 Al final, en el Foro de Asia Boao elaboró la toma de las medidas por China 

para empujar el planteamiento de la iniciativa, así que se forma un sistema de la Franja 

y la Ruta junto con la Ruta Marítima. 

Los estados asiáticos contienen una población que ocupa más de la mitad de la 

población del mundo, así que presentan un importante poder potencial de crecimiento 

económico. Pero, la carencia de infraestructuras obstaculiza el desarrollo. Con la base 

de este planteamiento, se llevan a cabo una serie de políticas concretas. Se abrió el 

Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) con la incorporación de India, 

Indonesia y Singapur, etc. El banco funciona como la infraestructura que proporciona 

el capital y la tecnología en la inversión en programas de transporte y energía basado 

en el planteamiento de la Franja y Ruta. En 2014 el presidente Xi decidió invertir 40 

billones en el fondo del banco.  

Respecto al Pacífico, China evita enfrentarse a EE. UU, dado que en la zona Asia-

Pacífico se encuentran tres poderes: Estados Unidos, China y Japón. Entonces, China 

dirige la proposición de la zona de libre comercio de Asia-Pacifico, lo que marca la gira 

 
571 杨洁勉. (2013). 新型大国关系: 理论, 战略和政策建构. 国际问题研究, (3), 9-19. Yang, J. (2013). 

Un nuevo tipo de relación de las principales potencias: Teoría, estrategia y construcción de políticas. 

Estudios internacionales, (3), 9-19. 
572 习近平在印尼国会发表演讲：携手建设中国－东盟命运共同体, Construir Conjuntamente la 

Comunidad de Destino China-ASEAN, consultado 23 de enero, 2022: 

http://www.xinhuanet.com/world/2013-10/03/c_117591652_3.htm  
573 政府工作报告 2014, Informe del Trabajo del Gobierno en 2014, consultado 23 de enero, 2022: 

http://www.gov.cn/zhuanti/2014gzbg_yw.htm  

http://www.xinhuanet.com/world/2013-10/03/c_117591652_3.htm
http://www.gov.cn/zhuanti/2014gzbg_yw.htm


 335 

de APEC hacia la construcción sistemática. En la cumbre de APEC en 2014 se expuso 

el itinerario de realizar la construcción de la zona de libre comercio, debido a lo que se 

puso en marcha el instituto estratégico sobre problemas en la zona.574  

Dentro del Pacífico, es asimismo interesante destacar el deterioro paulatino de las 

relaciones bilaterales entre China y Australia bajo el gobierno de Xi y la relación llena 

de altibajos con Japón y más estable con Corea del Sur. Todos ellos aliados de EE. UU, 

sin embargo, con cada uno de ellos se ha establecido una relación diferente siguiendo 

los propios intereses de China. Respecto a Australia, es sin duda, el país, con el que la 

relación bilateral más se ha transformado. Pasando de unas buenas relaciones de 

carácter político y excelentes en lo económico, a una situación en el presente de 

profunda desconfianza entre ambos países. Simbolizada dicha desconfianza y claro 

enfriamiento de las relaciones en la firma del Tratado AUKUS entre Estados Unidos, 

Reino Unido y Australia, y la furibunda posterior reacción por parte de China.575   

Por parte de Japón, el grana liado regional de Estados Unidos en el Indo-Pacifico, 

juega un papel decisivo en la política americana en la región, albergando más de 55.000 

soldados en su territorio y convirtiéndose desde el fin de la Segunda Guerra Mundial 

en el gran socio y amigo de Estados Unidos en la región. Pero dicha buena relación, no 

ha enturbiado las buenas relaciones económicas entre China y Japón. Respecto a Corea 

del Sur, a pesar de ser el enemigo acérrimo de uno de los socios de China, Corea del 

Norte, las relaciones en los ámbitos políticos y económicos son buenos, sabiendo ambos 

países, aparcar sus diferencias, para avanzar en los intereses comunes. 

La iniciativa y la zona de libre comercio muestran la formulación de China al tratar 

las relaciones internacionales y regional. China se inclina a la diplomacia del 

multilateralismo en el aspecto estatal y de organización internacional. Mientras tanto, 

al contrario de enfrentarse directamente contra EE. UU en Asía-Pacífico.  

 
574 Harris, S. (2013). China's role in the WTO and APEC. In China Rising (pp. 134-155). Routledge. 
575  Yunling, Z. (2016). China and APEC: Interests, Opportunities, and Challenges. From APEC to 

Xanadu, 195-202. 
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La relación con Rusia señala el ejemplo de la nueva relación entre grandes poderes 

dado que Rusia ha cambiado su visión sobre China y hay una visión de respeto mutuo. 

Además de la incorporación en la iniciativa china de la Franja y la Ruta, Rusia con 

China han concretado la colaboración en el programa de gasoductos de gas natural 

China-Rusia y el de dos puentes de carretera en la frontera mientras en el ejercicio 

militar conjunto en Asia-Pacífico. 

4.5 Agudización de la competición china – estadounidense en la nueva etapa 

Actualmente, China, Estados Unidos y la Unión Europea presentan una relación 

de carácter triangular. La tendencia de las relaciones chino-estadounidenses depende 

principalmente de las políticas tomadas dentro de la Casa Blanca. Desde la 

normalización de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos en 1972, la 

actitud de Estados Unidos hacia China ha ido cambiando como un péndulo entre la 

estrategia del contacto y de la contención. La estrategia de contacto es principalmente 

incorporar a China en las instituciones y reglas globales establecidas por EE. UU., 

tratando de promover la evolución de las instituciones internas de China a través del 

liberalismo y la globalización. Sin embargo, al darse cuenta de que el desarrollo del 

sistema político y el crecimiento económico de China no se desarrollaron como 

esperaba Washington, la estrategia de contención reemplazó gradualmente a la 

estrategia de contención. En términos marcadamente geopolíticos, en febrero de 2022, 

la Casa Blanca publicó la Estrategia Indo-Pacífico, 576  que destacaba, entre otros 

aspectos claves, la disuasión integral contra las amenazas regionales mediante el 

fortalecimiento de las relaciones económicas y de seguridad con los aliados.  

En términos militares, EE. UU. utiliza a Taiwán como la excusa y el problema del 

Mar Meridional de China para fortalecer el despliegue militar en la región de Asia-

Pacífico; en términos económicos, continúa debilitando la influencia de China y 

 
576 Página oficial de White House, consultado 10 de octubre,2022: https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf 
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expandiendo el dominio de los EE. UU en el comercio mundial y la seguridad 

cibernética. 

Aunque entre ambos países han existido periodos que podríamos calificarlos como 

de luna de miel, lo cierto es que, siempre ha habido importantes puntos de desacuerdo 

entre los dos países. La causa radical y principal es que China y Estados Unidos 

mantienen profundas divergencias en aspectos claves como la propia ideología 

imperante en ambos países, su sistema político y las normas globales. El mundo 

occidental, y especialmente EE. UU, se preocupa por el ascenso chino, que impulsa la 

ideología comunista y el sistema socialista, afectando así el sistema global establecido.   

Además, debido a los dividendos generados por la reforma y la apertura, la 

economía de China ha obtenido un rápido crecimiento en los últimos 40 años. El ímpetu 

para mantener el crecimiento económico requiere que China ajuste su estructura 

industrial de una industria intensiva en mano de obra y orientada a la exportación a una 

industria intensiva en tecnología. En mayo de 2015, Beijing presentó el proyecto 

nacional de “Fabricación en China 2025”577 en el que visualizaba diez áreas vitales en 

la industria manufacturera de China: industria de tecnología de la información de nueva 

generación (5G), máquinas-herramientas y robots CNC de alta gama, equipos 

aeroespaciales, equipos de ingeniería marina y barcos de alta tecnología, equipos 

avanzados de tránsito ferroviario, vehículos de ahorro de energía y nuevas energías, 

equipos de energía eléctrica, equipos de maquinaria agrícola, nuevos materiales, 

biomedicina y dispositivos médicos de alto rendimiento. “Fabricación en China 2025” 

ha atraído una atención especial en Washington, y Estados Unidos ha diseñado 

programas de acción para sus políticas nacionales posteriores aprobadas, como en la 

industria de tecnología de la información (5G), dirigidos a ZTE y Huawei de China 

(Huawei, ZTE, Ericsson y Nokia son líderes mundiales en tecnología 5G).  

 
577  国务院. (2015). 《中国制造 2025》. Consejo de Congreso. (2015). Fabricación en 2025, 

consultado 10 de octubre, 2022: http://theory.people.com.cn/n1/2017/0906/c413700-29519367.html 
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Además del campo comercial, en 2019, y de conformidad con la Ley de 

Autorización de la Defensa Nacional de 2019 presentada por John S. McCain, 

Washington estableció la Comisión de Solarium en el Ciberespacio (CSC), cuyo 

objetivo es lograr un consenso sobre el enfoque estratégico en el ciberespacio para 

proteger a EE. UU. de ataques cibernéticos con consecuencias desfavorables.578 

4.5.1 Guerra Comercial: FIRRMA y USMCA 

La estrategia de contención a China se ha manifestado en muchas áreas, y una de 

ellas, en la denominada como Guerra Comercial. En 2017, Washington inició una 

investigación de la Sección 301579 sobre el comercio chino-estadounidense por motivo 

del déficit comercial entre China y EE. UU. En 2018, Trump impuso aranceles al acero 

y al aluminio chinos, e inició la Guerra Comercial. Si bien la Guerra comenzó desde el 

ámbito de los aranceles, considerando el contexto político del momento (Fabricación 

en China 2025) y la ampliación de campos referidos, el objetivo real de Washington 

consistió en centrarse en el desarrollo tecnológico de China, sobre todo, en la tecnología 

5G. Por un lado, EE. UU. aprobó la nueva Ley de Modernización de la Revisión del 

Riesgo de Inversión Extranjera (FIRRMA)580 e hizo la reforma del Comité de Inversión 

Extranjera (CFIUS).581 Por otro lado, en 2020, Estados Unidos actualizó el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y firmó un nuevo Acuerdo Estados 

Unidos-México-Canadá (USMCA) con México y Canadá para imponer regulaciones 

más estrictas en mercancías importadas.582 

FIRRMA 

 
578  Valeriano, B., & Jensen, B. (2021, May). Building a national cyber strategy: The process and 

implications of the cyberspace solarium commission report. In 2021 13th International Conference on 

Cyber Conflict (CyCon) (pp. 189-214). IEEE. 
579 China Section 301, Office of the United State Trade Representative, consultado 10 de octubre, 2022: 

https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/tariff-actions 
580 U.S. Department of the Treasury, consultado 10 de octubre, 2022: https://home.treasury.gov/policy-

issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius/cfius-laws-and-

guidance 
581 Rose, P. (2018). FIRRMA and national security. Ohio State Public Law Working Paper, (452). 
582 Labonté, R., Crosbie, E., Gleeson, D., & McNamara, C. (2019). USMCA (NAFTA 2.0): tightening 

the constraints on the right to regulate for public health. Globalization and Health, 15(1), 1-15. 
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FIRRMA se ha centrado sobre la inversión china. Según FIRRMA, el secretario 

de comercio debería presentar informes al Congreso y a los comités sobre inversiones 

chinas cada dos años. El informe comienza solicitando una clasificación y análisis de 

todas las transacciones de inversión en función de factores como la inversión china total 

en los EE. UU., el tamaño de cada inversión, tipo de industria, el tipo de inversión (si 

es una inversión nueva o una adquisición) , o si es la propiedad gubernamental.583 En 

segundo lugar, los requisitos de información incluyen una lista de empresas 

estadounidenses en las que el gobierno chino invierte y la cantidad de filiales 

estadounidenses de entidades controladas por China, así como la cantidad total de 

empleados y valoraciones de mercado en esas filiales. Finalmente, FIRRMA requiere 

que el informe se base en la información anterior para analizar si la inversión es 

consistente con los objetivos (los diez sectores esenciales) de China establecidos en 

Fabricación en China 2025 y para comparar la inversión directa de China en los Estados 

Unidos con la inversión directa de China en otros países. 

En segundo lugar, FIRRMA también establece la existencia de un Estado de 

especial preocupación (country of special concern).584 El llamado Estado de especial 

preocupación se refiere a ciertos países con objetivos estratégicos para adquirir ciertas 

tecnologías claves o infraestructuras críticas. En este caso, siempre que la transacción 

cubierta esté vinculada a un país de especial preocupación, la transacción está sujeta a 

medidas de escrutinio más potentes y rigurosas de Comité de Inversión Extranjera-

CFIUS. Si bien ni FIRRMA ni sus reglamentos de implementación brindan una lista de 

países de especial preocupación, se puede inferir, a partir del contexto de la formulación 

de FIRRMA, la experiencia de redacción y los requisitos para los informes sobre 

inversiones chinas en los Estados Unidos, que China será considerada como un país de 

interés especial por el Comité de Inversión Extranjera-CFIUS.  

 
583 Khanapurkar, U. (2019). CFIUS 2.0: An Instrument of American Economic Statecraft Targeting 

China. Journal of Current Chinese Affairs, 48(2), 226-240. 
584 Edelberg, P. B. (2019). Can Chinese Companies Still Invest in the United States: The Impact of 

FIRRMA. US-China L. Rev., 16, 12. 
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El 15 de septiembre de 2022, el presidente de los EE. UU., Biden firmó una orden 

ejecutiva (Ensuring Robust Consideration of Evolving National Security Risks by the 

Committee on Foreign Investment in the United States).585 En esta orden ejecutiva, 

Biden pide al Comité de Inversión Extranjera-CFIUS que considere cinco conjuntos 

específicos de factores al revisar la inversión extranjera en el futuro: primero, el 

impacto de transacciones específicas en la resiliencia de las cadenas de suministro 

críticas de los EE. UU., en segundo lugar, los riesgos de seguridad nacional planteados 

por transacciones específicas para el liderazgo tecnológico de los Estados Unidos, que 

incluyen, entre otros, microelectrónica, tecnología artificial industrias de inteligencia, 

biotecnología y biofabricación, computación cuántica, energía limpia avanzada y 

tecnologías resilientes al clima, entre otras; tercero, el impacto de acuerdos específicos 

en las tendencias de inversión en industrias relacionadas con la seguridad nacional de 

EE. UU.; cuarto, riesgos de seguridad cibernética que amenazan la seguridad nacional; 

y quinto, los riesgos que representan para los datos confidenciales de los 

estadounidenses. 

USMCA 

El acuerdo fue firmado por Estados Unidos, México y Canadá y entró en vigor en 

julio de 2020. El acuerdo se basa en el contenido de la Asociación Transpacífica (TPP) 

y la Asociación Transpacífica Integral y Progresista (CPTPP), revisado dentro del 

marco original de su predecesor – el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). (Imagen Nº 22 Comparación entre TLCAN y USMCA) 

  

 
585 Ensuring Robust Consideration of Evolving National Security Risks by the Committee on Foreign 

Investment in the United States. Federal Regester, The Daily Journal of the United States Government. 

Consultado 12 de octubre, 2022: https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/20/2022-

20450/ensuring-robust-consideration-of-evolving-national-security-risks-by-the-committee-on-foreign 
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Imagen Nº 22 Comparación entre TLCAN y USMCA 

 TLCAN USMCA 

Norma de 

Origen 

El 62.5% de las autopartes deben 

fabricarse en México, EE. UU. o 

Canadá para calificar para aranceles 

cero. 

Los automóviles deben tener el 75% de 

sus componentes hechos en los EE. 

UU., Canadá o México. 

Trabajo 

Establece 11 principios laborales, 

que requieren que los Estados parte 

implementen leyes laborales 

internas relacionadas con los 11 

principios laborales, pero no 

establece estándares mínimos 

comunes a los Estados parte. 

Disposiciones modificadas para 

abordar cuestiones relacionadas con la 

discriminación de género, la mano de 

obra inmigrante y la violencia contra 

los trabajadores. 

Admisión 

al mercado 

El 1% de los productos lácteos de 

EE. UU. se pueden exportar al 

mercado lácteo canadiense. 

La industria láctea de los EE. UU. 

puede vender una variedad de 

productos lácteos en Canadá, y Canadá 

debe proporcionar acceso al mercado 

para los productos lácteos que 

actualmente equivale a 

aproximadamente el 3,5 % del mercado 

y eliminar las restricciones a las 

importaciones de leche de categoría 6 y 

7. 

Derecho de 

propiedad 

intelectual 

Plazo de copyright de autor de 50 

años. 

Extiende los términos de los derechos 

de autor para proteger los derechos de 

autor durante al menos 70 años después 

de la muerte del autor; prohíbe los 

aranceles sobre la música y los libros 

electrónicos. 

Límite más 

bajo 

La tasa impositiva mínima para 

impuestos y derechos es del 7% 

Elevar la tasa mínima de impuestos y 

aranceles al 10% para facilitar un 

mayor comercio transfronterizo. 

Canadá acordó por primera vez elevar 

su umbral mínimo a $30,15. Los 

artículos que anteriormente no eran 

elegibles para la asignación del 7 % del 

TLCAN pueden ser elegibles para la 

asignación del 10 %. 

Cláusula de 

caducidad 
null 

Negociados cada 6 años. Si no se 

renueva o renegocia, el acuerdo es 

válido por 16 años y puede prorrogarse 

por otros 16 años si los estados 

contratantes acuerdan prorrogar. 

Mecanismo 

de 

resolución 

de disputas 

El mecanismo de resolución de 

disputas de inversión del TLCAN es 

igualmente aplicable a los tres 

estados contratantes. 

Eliminar el ISDS entre Canadá y los 

EE. UU., limitó el ISDS entre México y 

los EE. UU. y colocó las disputas entre 

Canadá y México en el sistema ISDS en 

el CPTPP. 
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Fuente: elaborada por la autora586 

USMCA incluye el acceso al mercado, las concesiones arancelarias, el comercio 

digital, las normas laborales, las reglas de origen, los servicios financieros, la política 

de competencia, las compras gubernamentales y muchas otras áreas. Entre estas áreas, 

los ajustes más significativos se encuentran en la norma de origen, acceso a mercados 

y política laboral. El USMCA, en cierta medida, ha aumentado las disposiciones de 

control, seguimiento, ejecución, verificación y transparencia en el comercio de las 

partes, consolidando aún más su posición dominante. Al restringir la mano de obra 

barata de México, cambiará el estado del déficit comercial a largo plazo entre los 

Estados Unidos y México; al expandir el mercado interno de Canadá, reducirá las 

barreras de acceso al mercado y ejercerà influencia en sus regulaciones internas; el 

nuevo acuerdo ha impuesto normas estrictas restricciones a China y otras potencias 

manufactureras para evitar la entrada al mercado norteamericano con la ayuda del 

NAFTA. 

La norma de origen es uno de los contenidos centrales del tratado de libre comercio 

(TLC). Las preferencias arancelarias que se otorgan entre sí las partes del acuerdo son 

precisamente a través de las reglas de origen fijas para bloquear firmemente la periferia 

y evitar la entrada de otros países que están fuera de la zona de libre comercio. Tanto 

la reducción arancelaria y como la exención como el umbral de acceso al mercado 

ocupa la mayor importancia para el libre comercio. Los productos chinos que entran al 

mercado de los EE. UU. no solo se exportan directamente a los EE. UU. en forma de 

productos terminados finales, sino que una parte considerable de los productos chinos 

pasan por terceros países fuera de China y los EE. UU. como materias primas o 

productos intermedios y entran en el mercado estadounidense. Desde la perspectiva de 

 
586 Los contenidos de USMCA en Office of the United State Trade Representative, consultado 13 de 

octubre, 2022: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-

agreement; 沈静之. (2019). 基于原产地规则的《 美墨加协议》 对中国产品出口美国影响研究. 海
关与经贸研究, 40(3), 99-111. Shen, J. (2019). El impacto del USMCA en la exportación de productos 

chinos a los Estados Unidos con base en las reglas de origen, Customs and Economics Research, 40(3), 

99-111. 
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la norma de origen, el USMCA tiene un efecto restrictivo en la exportación de los 

productos chinos.587 

4.5.2 Proyecto Solarium y ciberseguridad 

Proyecto Solarium 

Durante la Guerra Fría, el presidente estadounidense Eisenhower, ante el auge del 

comunismo soviético, inició el proyecto solarium que reunió a tres grupos de expertos 

y académicos en diferentes campos para discutir los planes y políticas de respuesta que 

Washington debería implementar frente al surgimiento de la URSS.588 El primer grupo 

encabezado por el diplomático y experto soviético George Kennan, concluyó que la 

política de contención de la administración anterior debía continuar ya que la amenaza 

soviética seguía siendo fuerte. Surgió así, una expansión continua del gasto en defensa 

y de acumulación militar. El segundo grupo está dirigido por James McCormack quien 

propuso trazar una frontera de no-agresión en las áreas clave entre el bloque comunista 

y el de Estados Unidos. Una vez que cruzara la frontera o se expandiera, Washington 

lanzaría un ataque con bomba atómica contra la URSS. El tercer grupo estaba dirigido 

por Richard Connolly para discutir la futura política de Guerra Fría de la nación, quien 

estaba a favor de la política de defensa agresiva. Consideró que, a través de medios 

positivos, el comunismo sería rápidamente erradicado y la democracia restaurada.589 

Los hechos han demostrado que el fin de la Guerra Fría no ha eliminado la 

ideología de la Guerra Fría que quedó en la historia. Ahora ocurre la Guerra Comercial 

entre Beijing y Washington, y por ello, es necesario reflexionar sobre una nueva 

 
587 朱颖. (2008). 美国全球自由贸易协定战略. 上海师范大学学报: 哲学社会科学版, 37(5), 36-45. 

Zhu, Y. (2008). Estrategia del Tratado de Libre Comercio Global de EE. UU. Revista de la Universidad 

Normal de Shanghái: Filosofía y Ciencias Sociales, 37(5), 36-45. 
588 Millen, R. (2014). Eisenhower and US grand strategy. Parameters, 44(2), 35. Consultado 13 de 

octubre, 2022: 

https://www.proquest.com/docview/1565830291/fulltextPDF/C25B59B0FB0D490DPQ/1?accountid=3

4207 
589 Project Solarium, Eisenhower National Historic Site, Minuteman Missile National Historic Site, 

consultado 13 de octubre, 2022: https://www.nps.gov/articles/projectsolarium.htm; Paper Prepared by 

the Directing Panel of Project Solarium, Office of the Historian, consultado 13 de octubre, 2022: 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v02p1/d69 
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estrategia de Solarium contra China en la Guerra Fría 2.0. James P. Farwell y Michael 

Miklaucic han analizado tres tipos de estrategias parecidas al Proyecto Solarium desde 

la perspectiva estadounidense.590 La primera consiste en derrotar a China, dado que el 

crecimiento económico y el creciente poder militar de China en las últimas décadas son 

preocupantes, por lo que EE. UU. debe adoptar una fuerte estrategia de represalia para 

derrotar a China igual que EE. UU. a la URSS la Guerra Fría. Como la carrera de 

armamentos contra Moscú durante la Guerra Fría, Washington debería iniciar la carrera 

tegnologica contra Beijing.  

La segunda estrategia consiste en el desacoplamiento. Como los intentos de 

América en los últimos 30 años de incorporar a China en un orden mundial basado en 

las reglas estadounidenses han fracasado, la estrategia del desacoplamiento requiere 

que Washington comprenda que el mundo está en la Guerra Fría 2.0. Es decir, EE. UU. 

debería considerar a China como un rival político, económico y militar. Además, se 

basará en el desacoplamiento disciplinado de la cadena de suministro y el cese del 

comercio con China. La última estrategia es competir a nivel completo. Esta estrategia 

evitará el conflicto bélico con China, pero desafiará y desacreditará activamente las 

iniciativas chinas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta al tiempo que presentará 

ideas más competitivas y atractivas. Aprovechando la ventaja comparativa, las 

economías de escala y las ganancias comerciales, se realizarán análisis estrictos en las 

industrias que afecten la seguridad nacional o internacional. Bajo esta estrategia, 

Washington necesita competir con China en áreas de interés común para minimizar las 

tensiones mientras protege los intereses de EE. UU. 

Bajo la influencia de la mentalidad de Guerra Fría, en 2019, se estableció el U.S. 

Cyberspace Sunbathing Council (CSC) y el 11 de marzo de 2020 se presentó al público 

su primer informe. En el informe, el comité propuso dos estrategias que EE. UU. 

debería adoptar en el campo de la seguridad cibernética en la nueva era: defensa 

 
590 Farwell, J. P., Miklaucic, M. (2022). The US Needs a New Solarium for a New Grand Strategy, The 

Diplomat. Consultado 13 de octubre, 2022: https://thediplomat.com/2022/06/the-us-needs-a-new-

solarium-for-a-new-grand-strategy/ 
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avanzada y disuasión cibernética en capas.591 Aunque el CSC anunció su carácter como 

una asociación de carácter privado en lugar de pública, en diciembre de 2021, el 

impacto de la creación y presentación de informes del comité fue particularmente 

significativo. En 2020, la UE actualizó la directiva Network and Information Security 

(NIS) existente y emitió una nueva versión de la directiva NIS2592 para garantizar que 

la infraestructura de la que dependen las actividades económicas europeas sea seguras 

y creíbles. Por otro lado, España también aprobó la Ley Cyberseguridad 5G593 en marzo 

de 2022, que obliga tanto a los proveedores de 5G como a los operadores de 5G en 

términos de seguridad de la red (por ejemplo, se debe presentar un informe de análisis 

de riesgos de la red cada 2 años). 

Específicamente, la estrategia de defensa sigue la idea de defensa agresiva de 

Richard Connolly como hemos señalado antes. La disuasión cibernética en niveles 

incluye tres capas: normalización de comportamientos (shape behaviour), rechazo de 

intereses (deny benefits) y coste de implementación (impose costs). La primera capa 

requiere aliados y socios conjuntos para establecer e implementar reglas cibernéticas 

basadas en intereses y valores compartidos y para dar forma al comportamiento en el 

ciberespacio. El segundo nivel de denegación de interés se ejecuta principalmente a 

través de la cooperación con las empresas estadounidenses para reducir las 

vulnerabilidades, hace que los ataques cibernéticos contra los EE. UU. sean más 

difíciles o poco rentables, lo que obliga a los adversarios a abandonar sus ataques. Esta 

es una parte central de la disuasión cibernética en capas, cuyo elemento clave es 

fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de las redes nacionales. El tercer 

nivel requiere el uso de todas las herramientas de política, incluidos los medios militares, 

sobre la base de una "defensa avanzada" del Departamento de Defensa para imponer 

costos, especialmente contra las operaciones cibernéticas por debajo del umbral del 

 
591 Steinmetz, M. (2021). Project Solarium 1953 and the Cyberspace Solarium Commission 2019. 
592 Proposal for a Directive of the European Parliament and of The Council on measures for a high 

common level of cybersecurity across the Union, consultado 5 de octubre: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A823%3AFIN 
593 Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y 

servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, consultado 5 de octubre, 2022: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-4973 
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conflicto armado para interrumpir o prevenir en la fuente. (Imagen Nº 23) 

Imagen Nº 23 Tres Capas de Disuasión  

 

Fuente: CSC Final Report 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de estudiar la Reforma y Apertura y las políticas exteriores de China 

desde 1978 hasta la actualidad, recordamos la hipótesis expuesta en el primer capítulo: 

la Reforma y Apertura como factor político interno ha sido determinante en la actuación 

del Gobierno en las políticas exteriores. En consecuencia, a medida que se profundizó 

en la iniciativa de la Reforma y Apertura, observamos que se produjo un cambio en la 

estrategia política del Gobierno, que pasó de keeping low profile a striving for 

achievement.   

Tras el análisis realizado en esta investigación, la autora de esta tesis doctoral 

verifica su hipótesis inicial de trabajo. Con la reforma interna realizada por los distintos 

líderes chinos: Deng Xiaoping (1978 – 1992), Jiang Zeming (1993 – 2003) y Hu Jintao 

(2003 - 2013), China, logró y disfrutó de un gran crecimiento económico. Desarrollo 

económico, basado en la aplicación de manera intensiva de una ingente masa laboral. 

Aspecto, que, en el presente, se encuentra en una fase de cambio, hacia un desarrollo 

económico basado en la incorporación y el uso masivo de la tegnología. Por tanto, y 

tras la llegada al poder del presidente Xi Jinping en 2013, el masivo crecimiento 

económico acumulado en las últimas décadas y la consencuente extensión del poder 

mundial, han forzado al gobierno a convertir su vieja politca de keeping low profile a 

striving for achievement. Tanto para defender sus intereses como país como para 

exportar su influencia por todo el globo.  

Así la Reforma y Apertura como factor político interno ha sido el factor 

determinante y concluyente en la actuación del Gobierno en las políticas exteriores, 

sabiamente adaptando sus intereses y necesidades domésticas a la realidad global.  

Junto a la verificación de la hipótesis central de trabajo y tras analizar en 

profundidad ambas iniciativas, esta tesis finaliza asimismo con las siguientes 

conclusiones generales.  
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La primera idea crucial es que, en la toma de decisiones políticas estratégicas de 

China, intervienen e influyen distintos factores que implican la integración o 

conciliación del sistema internacional con el sistema interno de China, el cual 

constituye el marco básico y el punto de partida. Es decir, es el contexto interno el que 

define no solo la política exterior, sino también, su ritmo, intensidad y dirección. Esto 

se denota claramente con los cambios acontecidos bajo el gobierno de Xi Jinping. 

Cuando Xi Jinping alcanzó la Presidencia en 2013, China se enfrentaba a un panorama 

internacional con las siguientes características:  

En primer lugar, los Estados a nivel global prestaban más atención al papel de las 

Naciones Unidas a la hora de resolver los conflictos internacionales, sobre todo, en 

relación con la intervención militar en países soberanos. Por ejemplo, Obama, instó al 

Consejo de Seguridad de la ONU, a aprobar una resolución que obligase a Siria a 

renunciar a sus armas químicas en septiembre de 2013 en su discurso ante la Asamblea 

General de la ONU. Por otro lado, la ONU también ha jugado un papel determinante 

en Afganistán en los últimos 20 años a través de la Misión de Asistencia para 

Afganistán de Naciones Unidas594. Misión, que fue concebida en primer término como 

apoyo para el desarrollo del Acuerdo de Bonn de 2001, pero que debido a los propios 

acontencimientos del país, fue ampliándose a lo largo de los años e incluso persiste en 

la actual Afganistan, dominada por el poder talibán. 

En segundo lugar, con respecto a cómo solucionar los dilemas que presentan las 

amenazas del cambio climático, los desastres naturales, el narcotráfico, la trata de 

personas, el terrorismo, las armas químicas, las armas nucleares, se opta, también, por 

decisiones a nivel global que abocan por el multilateralismo. En esto, las principales 

potencias compiten para participar, aclarar sus posiciones, presentar propuestas y luchar 

por el derecho a intervenir en el panorama internacional, con el fin de reflejar su sentido 

de la responsabilidad internacional y su humanidad.   

 
594 Para una información actualizada sobre la UNAMA, ver: https://unama.unmissions.org/mandate  

https://unama.unmissions.org/mandate
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En tercer lugar, Rusia está experimentando una importante etapa de crecimiento y 

su influencia internacional está en aumento. Para empezar, su regreso a Oriente Medio 

implica el fortalecimiento de las relaciones con Irán y Siria. En cambio, Estados Unidos 

ha perdido poder e influencia en los asuntos relativos a esta zona por el desplazamiento 

de su atención hacia el área de Asia-Pacífico con el objetivo de implantar su estrategia 

del reequilibrio.   

Por lo tanto, durante su mandato, Xi Jinping ha sabido adaptar los intereses 

nacionales a un contexto internacional en constante cambio.  

Así y como segunda idea clave, es incuestionable que los factores internos 

determinan la toma de decisiones, la ideología y la elección de la estrategia a seguir 

para alcanzar el desarrollo nacional de China. La Reforma y Apertura refleja 

perfectamente el sistema político interno del país, el cual ha sufrido grandes cambios 

por diferentes causas, como las luchas políticas internas o los propios cambios en la 

mentalidad social o las ideas dominantes. La toma de decisiones se basa en el sistema 

de Multi-party Cooperation and Political Consultation que consiste en un sistema de 

consulta política, que tiene en cuenta distintos enfoques como el materialismo 

dialéctico, la epistemología del materialismo histórico o el pensamiento estratégico 

tradicional chino, el cual incluye conceptos clave como el “mandato del cielo” y la 

teoría de “zona media” de Mao Zedong relacionados con el estatus de China en el 

mundo.   

Sin embargo, tanto las estrategias de desarrollo, como las principales políticas 

internas e incluso la situación política sufrieron grandes cambios durante este período 

debido a los factores internos, lo que demuestra que su influencia es mucho mayor en 

la toma de decisiones que el sistema internacional.   

Además de los factores internacionales y domésticos, la transformación de las 

políticas estratégicas está indudablemente ligada a la personalidad, experiencia vital, 

aspiraciones y mentalidad de cada uno de los presidentes que han dirigido el Gobierno 
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durante este periodo de tiempo, es decir, desde Mao Zedong hasta Xi Jinping.   

La relación existente entre la Reforma y Apertura, entendida como una política 

interior y las políticas exteriores puede calificarse de codependiente, pues las decisiones 

nacionales afectan de manera directa a los intereses en el panorama internacional y, a 

su vez, la Reforma y Apertura ya desde su planteamiento teórico abarcaba la 

exploración del panorama exterior para el establecimiento y ajuste de una estrategia 

nacional en armonía con otros Estados.   

Por ejemplo, la toma y el ajuste de las políticas exteriores durante la Guerra Fría 

no fue una acción motivada únicamente por los cambios en el panorama exterior y el 

sistema internacional, sino que, en primera instancia, buscó ser beneficiosa de cara a 

los objetivos de la política interna, además de estar influenciada por las necesidades de 

la estrategia de desarrollo y la política interna del país. De 1949 a 1989, la naturaleza 

del sistema internacional, caracterizado por su bipolaridad debido a la confrontación 

entre los EE. UU y la Unión Soviética, no cambió, mientras que, por su parte, las 

políticas exteriores chinas sí experimentaron cambios: de establecer una alianza de 

carácter unilateral con la Unión Soviética y el bloque socialista, a la normalización 

diplomática con los EE. UU y el establecimiento de una política exterior independiente 

y pacífica. De 1949 a 1950, la razón principal por la que el nuevo gobierno chino había 

tomado una estrategia de unilateralidad y había establecido una alianza política y militar 

con la Unión Soviética no fue que las fuerzas externas (Estados Unidos) amenazaran la 

seguridad nacional de China, sino la urgencia de obtener reconocimiento internacional 

para consolidar el nuevo régimen y recibir la ayuda de la Unión Soviética. China 

decidió aprender de la experiencia soviética y realizar la modernización 

(industrialización) siguiendo su modelo. El cambio de las relaciones a finales de la 

década de 1970 estuvo relacionado con el cambio fundamental en la estrategia de 

desarrollo nacional: China necesitaba abandonar el modelo soviético e implementar la 

Reforma y Apertura con el fin de integrarse en el mundo capitalista liderado por los EE. 

UU. Esta consideración de Deng, calificada por algunos de radical, respondió a la 
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necesidad de llevar a cabo la modernización en lugar de optar por la priorización de la 

seguridad nacional contra la Unión Soviética. En este aspecto, debido a que la línea de 

actuación y objetivos fundamentales (Reforma y Apertura) no han cambiado, la relación 

con los Estados Unidos ha conseguido grandes avances a pesar de haberse producido 

muchos altibajos.  Con etapas positivas, como las disfrutadas justo tras los Atentados 

del 11 de septiembre de 2001, ya que ambos países compartían también visiones sobre 

la problemática del terrorismo internacional, como negativas, principalmente durante 

todo el mandato de Donald Trump. Situación, que no ha cambiado con el gobierno de 

Biden, donde las tensiones se han agudizado más si cabe.  

En tercer lugar, reflexionamos sobre la razón por la que la Reforma y Apertura 

afecta a las políticas exteriores de manera tan significativa. Con el análisis, obtenemos 

algunos vectores claves. Para empezar, China tiene un gran territorio geográfico y una 

enorme cantidad de población, además de las consecuentes características relacionadas 

con ambos aspectos como la diversificación climática, cultural y de costumbres, de 

grupos étnicos y de estilos de vida, los cuales constituyen la mayor preocupación del 

gobierno central. Del mismo modo, los líderes de todas las dinastías se han centrado en 

cómo defender el poder central de este enorme “imperio”. Tradicionalmente, el foco de 

atención principal de los emperadores estaba en la situación y política interna más que 

en el trabajo de la diplomacia. Durante mucho tiempo, China ni siquiera contemplaba 

en su lengua el concepto de diplomacia y el de “asuntos exteriores” equivalía a 

“administración de vasallos” (理藩). El paso hacia la consideración de “todos los países 

que vienen a la dinastía” por parte de los emperadores también tenía como objetivo 

aumentar el prestigio del emperador y consolidar su gobierno en lugar de la expansión 

y conquista exterior.  

Gracias a la influencia de la tecnología y cultura occidental, China se encuentra en 

un proceso de profunda transformación social e institucional. Los mayores desafíos a 

los que se han enfrentado los sucesivos gobiernos han ido siempre en pos de la 

modernización y han girado en torno a cómo construir una comunidad nacional 
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moderna, cómo mantener la unidad nacional y la integridad territorial, cómo remodelar 

la legitimidad del régimen y cómo consolidar el gobierno después de la desintegración 

de la estructura social tradicional ante el establecimiento del nuevo Estado en 1949. En 

relación con esto, hay que tener en cuenta que el poder gubernamental desde el final de 

la dinastía Qing no se obtuvo mediante elecciones libres y abiertas, sino que se mantuvo 

principalmente por el uso de la fuerza y, en algunos casos, incluso las ejecuciones, lo 

que hizo necesario que los gobiernos tuvieran el mantenimiento y consolidación de su 

legitimidad como máxima prioridad y, por tanto, la diplomacia debe servir a este 

objetivo.   

Hoy en día, China se ha mantenido como uno de los Estados emergentes del 

mundo, en constante competición con Estados hegemónicos ya desarrollados. Por ello, 

el gobierno persigue el objetivo del crecimiento económico y alcanzar el nivel de los 

países más avanzados antes de expandirse hacia el exterior. Este tipo de desarrollismo 

(发展主义) ha sido, junto con la modernización, la primera prioridad. Ante esto, la 

estrategia nacional requiere que la diplomacia esté al servicio de ambos objetivos, 

siendo la principal meta interna del país. Esta nueva línea de pensamiento se refleja 

especialmente en la diplomacia de China en la nueva era.  

Así, el cambio de enfoque de la Reforma y Apertura durante el mandato de Xi 

Jinping, con una ampliación de ciertos aspectos y profundización de otros, ha hecho 

evidente la necesidad del gobierno de actualizar las políticas estratégicas de keeping 

low profile a striving for achievement, lo que, en el análisis de la situación del país en 

la sociedad internacional actual corresponde a una figura de poder económico y país 

emergente responsable.   

En cuarto lugar, emerge con fuerza el concepto de adaptabilidad y la estrategia 

de ensayo-error del proceso de Reforma y Apertura en China. En relación a cómo la 

Reforma y Apertura se relaciona con la actualidad en China, se puede destacar la idea 

de Deng que dice: “cruzando el río al tocar las piedras” (摸着石头过河). En el 
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panorama nacional en el momento de llevar a cabo la Reforma los dirigentes se 

enfrentaban a la necesidad de una renovación política con el problema de que no 

contaban con experiencias precedentes. La Reforma en los Estados socialistas como la 

Unión Soviética resultaba una medida inadecuada e inapropiada para gobernar el 

Estado chino. Por eso, China no podía utilizarla como ejemplo a seguir sino solamente 

como un primer acercamiento al Marxismo como principio para realizar la Reforma. 

En consecuencia, se decidió que la Reforma tenía que llevarse a cabo paulatinamente 

para evitar los errores graves.   

La frase de Deng, viene a decir metafóricamente que no se puede saber la situación 

de un río construido, al igual que no se sabe cómo va terminar siendo China socialista 

y a qué dirección se orientará la Reforma en el país, pero sí podemos saber cuáles son 

las piedras que subyacen al fondo, lo que puede proporcionarnos una pista. De todos 

modos, todos concuerdan en que desde el principio faltó una directriz clara para orientar 

al gobierno. Por tanto, Deng entiende este refrán como una estrategia de ensayo-error. 

En la evolución de la Reforma, es la prueba de distintas estrategias lo que afirmará qué 

hechos son los que favorecen y cuáles son los que no benefician a alcanzar el éxito.  

Finalmente, hemos de mencionar la evolución ideológica propuesta por Deng 

basada en el Marxismo y que permitía explicar el vínculo entre la práctica y la teoría.  

Por una parte, la práctica, al igual que ocurre en los elementos propios de la Naturaleza, 

se rige por el proceso natural del movimiento y dinamismo. Por otra parte, el 

conocimiento nace a partir de la misma práctica, entendiendo que hay una 

transformación del conocimiento sensorial al conocimiento racional.   

Luego, en cierto modo, el conocimiento racional orienta el entendimiento de la 

práctica, lo que podemos equiparar a la transformación del poder espiritual en el poder 

material. Por tanto, el vínculo se configura como un proceso circular (movimiento-

práctica-movimiento-práctica).  Aplicando esta idea a la política, vemos cómo la 

práctica iniciada en las zonas rurales fue progresivamente llevándose a las zonas 

urbanas del interior con mejores perspectivas económicas.   
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Además, las zonas económicas especiales funcionaron como lugares de 

experimentación de las políticas enfocadas en atraer inversiones extranjeras, la 

Reforma del sistema económico, el aumento de la compraventa de acciones y la 

expansión de la economía de propiedad no pública. En conclusión, podemos afirmar 

que hoy en día las políticas vigentes responden a los éxitos obtenidos en zonas y 

regiones en las que se aseguró su viabilidad y factibilidad.  

  En quinto lugar y como última conclusión, emerge una propuesta de futuro 

en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la República Popular China. Una 

propuesta que debe basarse en el encuentro de puntos comunes básicos entre ambas 

partes. El interés común entre China y EE. UU los llevará a avanzar en asuntos como 

el terrorismo, el cambio climático y el desarrollo económico y puede abrir el camino a 

una relación más estable y de mayor confianza entre ambos.   

La política de EE. UU del contacto y la contención que ha persistido en el mandato 

de todos los presidentes sucesivos contienen dos palabras claves en cuanto a las 

relaciones bilaterales. Al revisar el desarrollo de estas relaciones (1972 – 2018), el 

avance o el retraso de la relación se decide por la inclinación hacia uno u otro. Pero, 

hay que notar que la relación varia dentro del intervalo. Es decir, cuando las relaciones 

bilaterales empeoran, EE. UU toma medidas modestas para que las relaciones mejoren. 

En cuanto al tema sensible de los derechos humanos o el relacionado con Taiwán, los 

conflictos entre ambas partes se agudizan. Porque las dos cuestiones se vinculan con la 

divergencia radical de la ideología y el sistema político. Conviene mencionar que 

durante el mandato del gobierno de Donald Trump se han demostrado las influencias 

del conservadurismo y del realismo en la toma de decisiones de la política exterior. La 

consideración de American First funcionaba como el principio fundamental para Trump 

tanto en los asuntos domésticos como en los mundiales, lo que coincide con la idea de 

proteger el interés nacional del conservadurismo tradicional.   

Es decir, para EE. UU los asuntos domésticos priorizaban a los asuntos 

internacionales. Pero, el principio de American First atraía unos impactos desfavorables 
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al desarrollo económico internacional y al avance mundial. Por ejemplo, la retirada del 

TPP perjudicaba a la confianza de sus alianzas asiáticas y a la credibilidad de EE. UU 

como un poder mundial; la retirada del Acuerdo de París demostraba la falta de 

responsabilidad necesaria de EE. UU en tratar los asuntos mundiales y comunes.  

Al respecto del cálculo de coste-beneficio en las relaciones internacionales, Trump 

muestra su visión del pragmatismo y su experiencia como comerciante en las políticas 

exteriores que dirigía a reducir el presupuesto diplomático y la ayuda internacional. Un 

punto favorable para mantener la regularidad de las relaciones bilaterales entre China-

EE. UU consiste en que hoy en día el valor de los derechos humanos y la ideología 

política tienen menos importancia en las relaciones internacionales y la diplomacia 

debido al pragmatismo. Según esta lógica, entendemos que los obstáculos económicos 

entre los dos estados podrían encontrar mejores soluciones. La relación entre China y 

Estados Unidos tienen su base en los lejanos tres Comuniqué (1972, 1978, 1982), y por 

lo tanto quedan anticuados en comparación con los cambios internacionales.  

El realismo por Mearsheimer que presenta la contención a China por la división 

del poder mundial y el interés nacional para un equilibrio tampoco es viable para la 

realidad actual. Sin embargo, el liberalismo insiste en la cooperación amplia con China 

en términos de establecer reglas conjuntas, pero resulta muy difícil de realizar por el 

impedimento de Taiwán y la ideología divergente.  Se observa que la política de Estados 

Unidos habla menos de la contención incluso cuando aparece la guerra comercial sino 

de la cooperación, lo que significa que ya está en el camino de transición de observar a 

China como el nuevo gran poder.  El constructivismo nos ofrece la visión de entender 

la relación desde otra perspectiva. El reconocimiento del gran poder se vincula con el 

interés nacional ya que la relación avanza por reconocimiento-interés-comportamiento-

cambio. Como China contiene el sistema político comunista, la ideología del marxismo 

y la influencia del confucionismo, la nueva relación con Estados Unidos se centra en el 

reconocimiento. Así que la interacción entre China y Estados Unidos empuja el proceso 

del reconocimiento mediante el intercambio comercial y diplomático.  De forma 
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paralela, la relación entre ellos se describe como de competidor y amigo. El competidor 

se enmarca en el sistema de Locke, en el que los dos competidores reconocen 

mutuamente la soberanía y la respetan hasta cuando ocurre la guerra o el conflicto, y el 

amigo, en el sistema Kantiano en la que las dos partes son socios así que ellos trabajan 

en la comunidad de seguridad plural. A través de la nueva relación, ambas partes 

reconocen el papel que juega Asia.   

Desde el reconocimiento de la nueva relación hasta la política concreta de 

aumentar la confianza estratégica, China ha integrado el constructivismo en su trato con 

la relación internacional con Estados Unidos y su reforma afecta de manera 

significativa en la toma de decisiones. Cabe destacar que la relación avanza, pero con 

dificultades ya que el cambio rápido del escenario internacional nos traerá sin duda, 

nuevos problemas en el proceso del establecimiento del reconocimiento mutuo que solo 

la búsqueda de intereses comunes aliviará. 

En conclusión, el cambio de keeping low profile a striving for achievement refleja 

claramente el argumento de que los asuntos internos determinan la forma de articular y 

gestionar los asuntos exteriores. Los objetivos y los inicios de la Reforma y Apertura, 

al principio, estaban diseñados con la meta de cambiar el escenario de una China pobre 

y retrasada, por lo que la diplomacia y las políticas exteriores sirvieron para apoyar el 

desarrollo interno. Sin embargo, con el crecimiento económico y ampliación de los 

intereses nacionales, China ha pasado a ejecutar una diplomacia más proactiva y donde 

sus acciones en política exterior son más asertivas.  

Por ello, se percibe con gran claridad, como debido a ese mayor desarrollo 

económico, China ha colaborado con muchos Estados en la construcción de 

infraestructuras críticas (por ejemplo, en Birmania), debido a que ha expandido sus 

propios intereses nacionales hacia el exterior. Debido a la misma razón, China está en 

el proceso de transformación de las bases de su crecimiento económico, dirigiendo sus 

esfuerzos a construir un modelo económico basado en el uso de la alta-tecnología. 

Aspecto, que ha sido advertido por Estados Unidos y ha desatado una competición 
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sistémica en el área del desarrollo tecnológico en áreas como la Inteligencia Artificial 

o la Computación Cuántica. En este sentido, los escenarios internacionales actuales 

donde China participa y actúa, se explican por los cambios internos de China, lo que 

presenta la Reforma y Apertura en su esplendor.  
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