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Resumen 

Este Trabajo Fin de grado busca dar una respuesta a la aparente falta de impacto del incremento 

de la desigualdad socioeconómica en la seguridad ciudadana (SC) de la República Popular de 

China (RPC). Esta investigación identifica una serie características únicas del país asiático, que 

ayudan a explicar esta realidad. Los factores socioeconómicos resultan fundamentales para 

entender la seguridad ciudadana en China; pero otros factores, principalmente el político, 

tienen un efecto neto mucho mayor. Por esa razón cualquier estudio de la seguridad ciudadana 

que no valore estos factores obtendrá resultados sesgados. 

 

De esta manera, esta investigación busca hacer un estudio holístico del efecto de distintos 

factores en la Seguridad Ciudadana de la RPC. 

 

Palabras clave: Desigualdad económica, seguridad ciudadana, China, Hukou, Socialismo con 

características chinas, Xi Jinping, Milagro chino. 

 

Abstract 

This thesis aims to give an answer to the apparent lack of impact of increasing socioeconomic 

inequality on Public Safety (PS) in the Popular Republic of China (PRC). This investigation 

identifies several unique characteristics of the Asian giant, which help to explain this reality. 

The socioeconomic factors are key on understanding Public Safety in China, but other factors, 

especially the political one, have a much bigger net effect. As a consequence, any analysis of 

Public Safety which does not take into account these factors will be biased. 

 

Therefore, this thesis strives to be a holistic analysis of the different factors affecting Public 

Safety in the PRC. 

 

Keywords: Economic inequality, Public Safety, China, Hukou, Socialism with Chinese 

characteristics, XI Jinping, Chinese Miracle. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Justificación del tema 

La República Popular de China (RPC), la segunda potencia económica del mundo por PIB 

nominal, se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia. La cuestión fundamental reside 

en el espectacular éxito económico del país desde 1978 (International Monetary Fund, 2018). 

Este éxito ha supuesto la creación de un problema importante para el país, así como para la 

legitimidad del Partido Comunista de China (PCCh). El dilema surge de la dificultad que tiene 

el gobierno para lograr un equilibrio entre crecimiento económico sostenible y redistribuir la 

riqueza creada de manera efectiva. El cómo China aporte una solución a este problema 

supondrá la clave para el éxito o el fracaso del gigante asiático en el siglo XXI.  

 

Este trabajo de investigación busca hacer una pequeña aportación a este debate, realizando un 

estudio de la situación económica y social de la RPC en la actualidad y de cómo las medidas 

propuestas por Xi Jinping (el actual presidente de China) pueden tener un impacto en el 

presente y futuro de China. La importancia de esta investigación recae en el análisis de los 

principales retos sociales y económicos a los que se enfrenta China a día de hoy, así como las 

respuestas del gobierno chino a dichas cuestiones. El enfoque principal de este Trabajo Final 

de Grado (TFG) será el de buscar posibles nexos entre el incremento de la desigualdad 

socioeconómica en China, y su posible impacto en la seguridad ciudadana, así como el de 

encontrar una explicación a la “aparente” falta de relación entre el incremento en la desigualdad 

económica y la inseguridad ciudadana en el caso específico de la República Popular de China. 

En este TFG serán recogidas las principales razones por las que la RPC parece ser inmune a 

una conflictividad social significativa. 

 

El cómo equilibrar el rápido crecimiento económico experimentado en las últimas décadas, con 

el objetivo fundamental del PCCh de alcanzar una “armonía social”, servirá como marco 

referencial a la hora de realizar esta investigación. Este debate entre eficiencia económica y 

políticas orientadas hacia la estabilidad interna, es fundamental para entender el desarrollo 

chino desde finales del siglo XX; así como para percibir el cómo y el porqué de la 

implementación de cambios dentro del seno del Partido Comunista. Las reformas propuestas 

por Xi Jinping, no pueden ser interpretadas fuera de este contexto. Como tampoco lo pueden 

ser la desigualdad económica y la seguridad ciudadana en China. 
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2. Finalidad y motivos 

La razón principal de esta investigación surge de la experiencia personal del autor, quién vivió 

durante un año en Beijing. Esta estancia fomentó el interés en todas las cuestiones relacionadas 

con la República Popular de China, especialmente con aquellos elementos de carácter 

económico y político. Además, durante este periodo el autor se sorprendió bastante por la 

seguridad ciudadana que se disfruta en Beijing a cualquier hora del día o de la noche. 

 

Otro elemento clave para entender la elección de este tema de investigación es el acceso a 

internet en China. Debido a la existencia de una barrera tecnológica, “The Great Firewall” (el 

Gran Cortafuegos), el acceso a diversas páginas web que el gobierno considera inapropiadas u 

ofensivas está bloqueado. Páginas como Google, Facebook, Twitter, Youtube, entre otras 

muchas, tienen acceso restringido en la China continental y requieren el uso de una VPN (Red 

privada virtual, en sus siglas en inglés) si se quiere acceder a su contenido. Este control de la 

información exterior es fundamental para entender el control político y social que tiene el 

Partido Comunista chino. Al juntar el interés en la RPC, con la curiosidad por comprender 

cómo Beijing podía ser tan segura, surgió la idea de juntar dos elementos con una gran 

importancia en la China actual, la desigualdad económica y la seguridad ciudadana.  

 

3. Objetivos y preguntas 

El objetivo fundamental de este trabajo de investigación es el de aportar una respuesta a la 

cuestión ¿Ha tenido el incremento de la desigualdad socioeconómica en China un impacto en 

la seguridad ciudadana? La hipótesis de partida será que, debido a las características propias 

de la sociedad china, así como al rol que juega el PCCh, la desigualdad no ha tenido un efecto 

significativo en el ámbito de la seguridad. 

 

Para poder responder a esta pregunta, esta investigación se centrará en tres sub-objetivos. 

Primero, entender la evolución histórica de la República Popular de China, y el impacto que 

esto ha tenido en la Seguridad ciudadana y en la desigualdad socioeconómica. Segundo, 

analizar cómo la fractura socioeconómica de china puede haber afectado a la seguridad 

ciudadana. Tercero, considerar el efecto que las nuevas políticas instauradas por Xi Jinping 

hayan podido causar, o puedan causar en un futuro, en relación con la seguridad ciudadana. 
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4. Metodología y estructura 

En lo referente a la metodología, el trabajo busca realizar una revisión crítica sobre el 

crecimiento económico chino en las últimas décadas, y cómo ha afectado a la seguridad 

ciudadana. Para ello se lleva a cabo un análisis sobre la bibliografía existente sobre la seguridad 

ciudadana en China, al tiempo que se introduce y desarrolla una tesis personal. La revisión 

efectuada se centra principalmente en diversos conceptos claves para entender la China actual, 

tales como “Socialismo con Características chinas”, el sistema Hukou. Además, en el trabajo 

se ha tenido en cuenta lo dicho por distintos expertos en las materias a tratar, con el objetivo 

de obtener una tesis lo más contrastada posible.  

 

El emplazamiento teórico de esta investigación será un método deductivo. Respecto a la 

estructura, el trabajo se divide en tres secciones, el marco teórico, el análisis y las conclusiones. 

En el marco teórico se realiza un análisis teórico de distintos componentes claves para entender 

el efecto de la desigualdad económica en la seguridad ciudadana en China. Estos elementos 

son tanto definiciones (qué se entiende por desigualdad económica o por seguridad ciudadana), 

como aclaraciones de conceptos fundamentales para entender la realidad social china (tales 

como las ideas de confucionismo, taoísmo o el pragmatismo chino). Una vez establecido el 

marco teórico, se lleva a cabo una revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión, en el 

que se identifica los elementos más importantes a analizar.  

 

La segunda sección, Análisis, se subdivide en tres partes. En primer lugar, una breve 

introducción al Partido Comunista chino y a las tres etapas de la historia económica de la 

República Popular de China (RPC), haciendo especial énfasis en el “Socialismo con 

características chinas” (SCCh) y en el llamado “Milagro chino”. En segundo lugar, se realizará 

una revisión sobre la fractura económica, política y social de la República Popular de China, 

enfatizando la desigualdad de ingresos y a la discriminación institucional. Por último, se analiza 

el rol del actual presidente de la RPC Xi Jinping, así como las reformas propuestas y sus 

posibles efectos en la ciudadanía.  

 

Finalmente, la tercera sección del trabajo, Conclusiones, incluye una evaluación del efecto de 

los distintos factores analizados en la seguridad ciudadana en China. 
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5. Aclaraciones 

Así mismo, antes de continuar hay ciertas cuestiones que deben de ser aclaradas. En lo referente 

a la designación del país a analizar, a lo largo de este trabajo se hará uso, de manera indistinta, 

y otorgándoles el mismo significado, a los nombres China, República Popular de China (RPC)1 

o China continental; salvo que explícitamente se diga lo contrario. Además, al citar nombres 

chinos se utilizará la estructura china de Apellido Nombre, por ejemplo, Mao (Apellido) 

Zedong (Nombre). En cuanto al modelo de transcripción fonética, se utiliza el modelo hanyu 

pinyin, salvo que exista algún nombre que tradicionalmente haya sido transcrito de otra manera; 

por ejemplo, Confucio (en lugar de Kongzi, 孔子). Así mismo, en lo referente a la escritura 

china, se usan caracteres simplificados. 

 

Igualmente, se ha de esclarecer un concepto clave para entender China, el yin y el yang. Este 

país no se puede comprehender sin sus dicotomías. El concepto taoísta del yin y el yang es 

fundamental para poder interpretar muchas de las políticas económicas, políticas y sociales de 

China, tanto a nivel histórico como en la actualidad. El yin yang (oscuro- brillante) considera 

que el universo está conformado por dos fuerzas opuestas, pero complementarias, que se 

definen mutuamente y que se encuentran en continua transformación. Este concepto ayuda a 

captar mejor las aparentes contradicciones presentes en la China actual, tales como la idea de 

“Un país dos sistemas”2 o el “Socialismo con características chinas”.  

                                                
1 Otro nombre con el mismo significado sería País del centro, que hace referencia al nombre por el 

que denominan a su propio país los chinos, 中国 (Zhongguo), que literalmente se puede traducir 

como país o reino del centro. 
2 El concepto “Un país dos sistemas” establece que la RPC cuenta con soberanía sobre las antiguas 
colonias británicas (Hong Kong) y portuguesas (Macao) en territorio chino; no obstante, les reconoce 
un modelo político, económico, financiero, monetario y judicial propio y diferente del resto de la China 
continental (Ferrer, 2018). La RPC también intenta aplicar (con resultados diversos) esta misma 
estrategia con la República de China –Taiwán-. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Antes de empezar el análisis es conveniente explicitar varios conceptos claves: tales como 

desigualdad económica, seguridad ciudadana y las nociones filosóficas del taoísmo, el 

confucionismo y el pragmatismo; ya que son fundamentales para entender la situación actual 

en China y porqué estos factores convierten a China en un país fuera de lo común, en lo 

referente a la seguridad ciudadana. 

 

1. Desigualdad económica 

La desigualdad económica es según (ACNUR, 2018, pág. 3) “la diferencia que existe en la 

distribución de bienes, ingresos y rentas en el seno de un grupo, una sociedad, un país o entre 

países”. Esta diferencia se ve afectado por multitud de factores, algunos de los cuales incluyen: 

dificultad para el acceso a la formación, imposibilidad de acceso a los espacios de tomas de 

decisiones, desigualdad de género y conflictos. Como se verá en mayor profundidad 

posteriormente posteriores, China presenta todos estos factores. La RPC cuenta con uno de los 

exámenes de acceso a la universidad más complicados del mundo (高考 , Gaokao), está 

gobernada por un partido único (Partido Comunista chino, PCCh), se encuentra en el puesto 

103 de 149 en el ranking de Brecha de Género y tiene conflictos internos y movimientos 

secesionistas en Xinjiang, Tíbet y Mongolia Interior (World Economic Forum, 2018). 

 

Por otra parte, un rápido crecimiento económico puede generar un también un incremento en 

la desigualdad. De esta manera pueden aparecer grupos y regiones que se vean más 

beneficiadas por este crecimiento que otras, lo que genera una fractura social y económica. 

Esto se puede ver claramente en China, donde las regiones costeras del este cuentan con un 

mayor desarrollo que el resto del país. En la RPC, existe una gran división tanto a nivel político, 

como económico y social entre el este y el oeste del país, entre la población urbana y la rural y 

entre la etnia Han (la mayoritaria del país) y el resto de minorías. El tema de la fractura social 

china será desarrollado más profundamente en los próximos apartados. 

 

Es conveniente tener en cuenta que distintos autores e instituciones han demostrado la relación 

directa y recíproca entre desigualdad e inseguridad (Banco Mundial, 2014; Sen, 2001; Vauclair 

& Bratanova, 2016). Es decir, la desigualdad incrementa la inseguridad, del mismo modo que 
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la inseguridad también potencia la desigualdad. Por esta razón es preciso analizar ambas 

variables de forma simultánea, a fin de poder percibir de una manera holística ambos problemas. 

 

2. (In)Seguridad ciudadana 

 

Los conceptos de inseguridad y seguridad ciudadana son antagónicos, por lo tanto, la definición 

de uno de ellos permite la comprensión de ambos. Dicho esto, resulta indispensable para esta 

investigación esclarecer qué es lo que se entiende por seguridad ciudadana. 

 

El concepto de seguridad ciudadana no cuenta con una definición universalmente reconocida, 

sino que cada autor utiliza su propia interpretación. No obstante, existen dos ideas en los que 

la mayoría de los autores coinciden. Estas son, la necesidad de diferenciar entre los orígenes 

de la inseguridad y sus consecuencias; y, el rol de las fuerzas de seguridad ciudadana (Brotat i 

Jubert, 2002). 

 

Generalmente el concepto de seguridad ciudadana se relaciona con el de orden público, que se 

refiere a la seguridad de los habitantes o seguridad pública y se entiende como la “acción 

integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras 

organizaciones de bien público, (…) para erradicar la violencia (…) y evitar la comisión de 

delitos” (Bohorquez, 2016, pág. 32). Por su parte, la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) define seguridad ciudadana como “una condición donde las personas viven libres de la 

violencia practicada por actores estatales o no estatales” (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2009, pág. 7). 

 

No obstante, otros autores han estudiado la seguridad ciudadana desde una perspectiva 

psicológica; y definen el concepto como “miedo al delito”. Para Medina el miedo al delito se 

podría definir como: “una respuesta emocional de nerviosismo o ansiedad al delito o símbolos 

que la persona asociada al delito, que surge como respuesta a la percepción de riesgo” (Medina, 

2003, pág. 3).  

 

En resumen, existe una gran disparidad en las definiciones de seguridad ciudadana, aunque la 

mayoría se relacionan con conceptos como violencia, criminalidad o delincuencia, y entiende 

que la seguridad ciudadana hace referencia a la ausencia de estos conceptos. Sin embargo, la 
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ausencia de una definición universal de seguridad ciudadana tiene efectos más allá del mundo 

académico, ya que plantea inconvenientes a la hora de definir qué valores absolutos (número 

de robos al día, porcentaje de población carcelaria, homicidios por cada 100,000 habitantes…) 

son los relevantes, ya que distintos autores establecen distintos baremos.  

 

Por otra parte, la propia naturaleza de la seguridad ciudadana es un concepto relativo, ya que 

desde un punto de vista de político y sociocultural es más importante la percepción de la 

población sobre los peligros a los que se enfrenta, que la realidad de sus indicadores de 

seguridad (Medina, 2003). En otras palabras, es más importante el cómo de peligroso perciba 

la población que sea caminar por la noche o si se sienten seguros en el transporte público, que 

la realidad de los valores absolutos. 

 

Debido a que es un concepto relativo, una población puede ser activamente manipulada para 

mejorar la percepción pública de su seguridad. De esta manera la realidad de la delincuencia y 

criminalidad de un país puede diferir bastante de la percepción que la población pueda tener 

sobre su seguridad. Este es uno de los factores que ayuda a explicar porqué puede haber grandes 

discrepancias entre la realidad y la percepción de los ciudadanos en lo referido a la seguridad 

de un país. De esta manera, se pueden encontrar casos en los que la realidad puede demostrar 

que un país es relativamente seguro, pero que la percepción de seguridad es negativa. Un 

ejemplo de discrepancia entre la percepción de seguridad y los datos reales se da en España, en 

dónde las tasas de asesinatos fueron en 2016 de 0,63 por cada 100.000 habitantes, la sexta 

menor tasa de homicidios del mundo, pero en dónde el 19% de los hogares “percibe el 

vandalismo y la delincuencia como un problema de su entorno” (Ley, 2018; Datosmacro.com, 

2019).  

 

El caso contrario, que la población perciba una inseguridad menor, que la realidad podría darse 

en China, en dónde distintos expertos consideran que los datos oficiales podrían estar falseados 

y que únicamente se reporte el 2.5% del total de crímenes (Cheng, 2018). De esta manera, los 

datos oficiales muestran que en China en 2016 la tasa de homicidios fue de 0,62 por cada cien 

mil habitantes, mientras que las estimaciones independientes por parte de la Organización 
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Mundial de la Salud, estiman que la tasa real es del 0,9 por cada cien mil (Organización 

Mundial de la Salud, 2018)3. 

 

De esta manera, todo estudio sobre la inseguridad ciudadana se encuentra ante un problema 

insalvable, el de las posibles discrepancias entre la percepción ciudadana de inseguridad, y la 

veracidad de los datos. En el caso específico de China, se añade una nueva variable, el de la 

falta de estimaciones fiables sobre datos de criminalidad. A pesar de ello, y de que resulta 

razonable pensar que la tasa de homicidios será mayor que la reportada, existen una serie de 

peculiaridades propias de China que pueden justificar parcialmente unas menores tasas de 

inseguridad. 

 

3. Las peculiaridades chinas: taoísmo, confucionismo y pragmatismo 

 

China cuenta con unas características diferenciales desde el punto de vista de comportamiento 

social. Las “Tres enseñanzas” (San Jiao, 三教) de la filosofía tradicional china (el taoísmo, el 

confucionismo y el budismo4) hacen un gran énfasis en cómo se debe de organizar la sociedad, 

así como, cuáles son los comportamientos individuales socialmente deseables. Estas 

enseñanzas, junto con su iteración modernizada, el pragmatismo chino, tienen un gran efecto 

en la ordenación social de China, y subsecuentemente, en su seguridad. En esta sección serán 

definidos los conceptos de taoísmo, confucionismo y pragmatismo chino, y se explica en qué 

grado los elementos afectan a la seguridad ciudadana en China. 

 

El taoísmo es una filosofía tradicional china que defiende la idea de que los seres humanos 

deberíamos de vivir en equilibrio y armonía con el Tao (in pinyin, Dao, 道), que significa 

“camino” o el “método”, entendido de una manera metafísica, como si fuera el “fluir del 

universo”. Para el taoísmo, todo el mundo debería de practicar las Tres Joyas del Tao, que son, 

compasión, moderación y humildad, ya que permiten a quienes las practican evitar caer en los 

extremos. Por otra parte, el taoísmo desarrolla conceptos como la “no acción” o la “fuerza de 

suavidad”, que resultan indispensables para entender los principios de no intervención y de 

                                                
3 Cabe destacar que la RPC es uno de los Estados miembros de la OMS y que esto podría tener algún 
efecto en cuanto a la imparcialidad de los resultados. Lo que queda claro es que es razonable suponer 
que la tasa de homicidios en China esta artificialmente reducida. 
4 El budismo es un sistema filosófico y religioso que tiene como objetivo servir como modelo moral. A 
diferencia del confucionismo y el taoísmo, el budismo no propugna un ordenamiento social claro, por 
lo que en este trabajo no se tendrá en cuenta su efecto sociológico en la seguridad ciudadana (Pettman, 
2005). 
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flexibilidad respectivamente. La virtud del taoísmo reside en el equilibrio, el cual solo se puede 

encontrar en la constante transformación (Pettman, 2005).  

 

El taoísmo ha sido, y sigue siendo, de gran influencia en la sociología y psicología china. Los 

principios de no intervención y de flexibilidad, junto con la consideración de que la armonía y 

el equilibrio son los mayores bienes de la sociedad, influyen en la manera de entender el mundo 

de una gran parte de la población china. De esta manera, la seguridad ciudadana en China se 

ve afectada por la idea de que la armonía y el equilibrio son los objetivos a alcanzar como 

sociedad; y que la inacción y la flexibilidad son medios legítimos para conseguirlo (Reyes, 

2019).  

 

El confucionismo, al contrario que el taoísmo, considera que una estricta jerarquía y un orden 

férreo se deben de institucionalizar con el fin de prevenir el caos y promover la estabilidad 

social. Para Confucio (el padre de esta escuela de pensamiento) se debía instaurar un sistema 

de pensamiento moral, social y político, regido por el principio rector de: “trata a otros cómo 

te gustaría ser tratado”. El confucionismo también defiende una serie de ideas, como la 

meritocracia5 o que el objetivo social ha de perseguir alcanzar el beneficio mutuo. La influencia 

de esta escuela de pensamiento en el concepto chino de seguridad humana se ve de una manera 

más clara que la del taoísmo.  

 

A diferencia del taoísmo (que es una filosofía individualista en naturaleza6), el confucionismo 

busca dar unas instrucciones concretas de cómo se debe de organizar una sociedad y qué 

valores son los que se consideran los mejores. De esta manera, las concepciones confucionistas 

de jerarquía y orden social, unido a las ideas de meritocracia y beneficio mutuo sirven como 

sustento filosófico de un modelo de ordenación social en el que el poder está en manos de una 

élite considerada “sabia” que dirige de forma férrea el gobierno. En otras palabras, el 

confucionismo, podría entenderse como una justificación de un modelo autocrático, en el cual 

se presupone que el líder (o el Partido Comunista de China) tienen la razón y los ciudadanos 

deben de obedecer (Johnson P. M., 2005). 

 

                                                
5 Entendiendo la meritocracia como un sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se 
adjudican en función de los méritos personales (RAE, 2016). 
6 El taoísmo es un sistema individualista y personal, que entiende el camino como una labor de uno 
mismo, para alcanzar una mejor versión de ti mismo (Reyes, 2019). 
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En resumen, tanto el taoísmo como el confucionismo sirven para entender un modelo social 

único en el mundo, el chino. Para la sociedad china, la armonía y estabilidad social son los 

objetivos fundamentales. La existencia de estas filosofías, así como las interpretaciones sobre 

el ordenamiento social que plantean, explican ciertos comportamientos, como la no acción o la 

delegación del gobierno en una férrea estructura jerárquica (el PCCh) por parte de un gran 

porcentaje de la población china. A estos factores se les debe sumar otra gran cantidad de 

elementos, como el adoctrinamiento político, la restricción del acceso a la información, el 

legado histórico o las acciones del propio Partido Comunista; pero estos componentes (en su 

mayoría) quedan fuera del objeto principal de este estudio, aunque resultaría interesante una 

investigación más a fondo sobre los mismos. 

 

Otro elemento que permite entender mejor la seguridad ciudadana en China es el concepto de 

pragmatismo. Esta premisa filosófica se puede subdividir en dos conceptos similares y 

complementarios, que son piezas claves para entender tanto el comportamiento internacional 

como el doméstico del gobierno chino. En primer lugar, la ausencia de una ideología o 

principios rectores que estén por encima de todo lo demás (Zhao S. , 2016). En segundo lugar, 

entender la teoría como algo inseparable del mundo en el que está (Legg & Hookway, 2019). 

Estos dos conceptos se complementan y permiten al gobierno chino justificar casi cualquier 

cosa, siempre y cuando logre alcanzar “el bien supremo”, que desde 1978 ha sido el crecimiento 

económico sostenido. Así mismo, la segunda característica del pragmatismo chino –entender 

la teoría como algo inseparable de lo que lo rodea- le confiere mucha adaptabilidad y resiliencia 

al cambio.  

 

Al comprender el pragmatismo chino como una combinación de la “búsqueda del bien supremo” 

y de la necesidad de adecuarse al cambio, se puede intuir cómo un partido único y autoritario 

ha sido capaz de mantenerse en el poder, en el país con el mayor número de habitantes del 

mundo, desde 1949. En gran medida este largo periodo de estabilidad política es justificable 

desde un punto de vista de seguridad ciudadana. Debido a que el PCCh tiene como “bien 

supremo” el mantenerse en el poder, ha sido necesario instaurar elementos que permitan una 

estabilidad social, a fin de evitar una hipotética revolución.  
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Por otra parte, el pragmatismo ha permitido a un partido denominado comunista, convertir su 

país en una economía de mercado7. Esto se debe a la flexibilidad que otorga la ausencia de una 

ideología absoluta que determine el camino a seguir. Esta flexibilidad a su vez, ha permitido 

diversas reformas, que han transformado radicalmente la naturaleza del Partido Comunista, y, 

en consecuencia, del país en su conjunto. Las reformas en las que el PCCh ha logrado alcanzar 

dicha estabilidad serán desarrolladas en mayor profundidad en el siguiente epígrafe (Análisis). 

Probablemente el ejemplo mejor conocido de esta transformación ideológica como 

consecuencia de la realidad económica sea el llamado “Socialismo con características chinas”, 

pero esta flexibilidad ha estado presente a lo largo de la mayor parte de la historia de la RPC. 

 

  

                                                
7 La denominación de China como economía de mercado no se refiere a que sea un modelo capitalista 
puro, si no a la existencia de derechos de propiedad privada, y dónde la oferta y la demanda determinan 
(en mayor o menor medida) la asignación de la producción y el consumo. 
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III. ANÁLISIS 

 

1. La transformación del Partido Comunista de China 
 

Desde la instauración de la República Popular de China el 1 de octubre de 1949, tras derrotar 

a los nacionalistas del Kuomintang (KMT) (en pinyin Guomindang, 国民党), el Partido 

Comunista de China ha gobernado de manera ininterrumpida el país. Desde un punto de vista 

económico, la historia moderna de la RPC se ha dividido tradicionalmente en dos periodos. La 

división entre estos dos primeros periodos ocurrió cuando tras la muerte de Mao Zedong (9 de 

septiembre de 1976), la pérdida del poder de su sucesor Hua Guofeng (diciembre de 1978) y 

el subsecuente ascenso de Deng Xiaoping al liderazgo primordial de la RPC8. Esto supuso un 

cambio radical en la dirección del Partido, lo que afectó en gran medida al país. Los dos 

periodos son: 

 Periodo maoísta (1949-1978) 

 Socialismo con características chinas (A partir de 1978) 

 

El primer periodo, el maoísta recibe su nombre de Mao Zedong, quién fue el líder primordial 

del PCCh desde la proclamación de la RPC en 1949 hasta su muerte en 1976. Tras su muerte 

hubo un breve periodo entre 1976 y 1978, en el que Hua Guofeng continuó las políticas 

maoístas. El segundo periodo comienza tras la llegada al poder de Deng Xiaoping en 1978. 

Esto da pie a la “Reforma y Apertura” y al llamado “Socialismo con características chinas”. 

Estos periodos serán desarrollados en los siguientes epígrafes. 

 

No obstante, debido a los cambios ocurridos en los últimos años, hay autores que consideran 

que ha empezado un tercer periodo en la historia del Partido Comunista (BBC Mundo, 2018; 

López-Villafañe, 2016). Este nuevo periodo habría comenzado en 2013, tras la elección de Xi 

Jinping como Presidente de la RPC y se denominaría “Socialismo con características chinas 

para una nueva era” (SCChNE). Las razones por las que esto se podría considerar un nuevo 

                                                
8 El término Líder primordial hace referencia al poder real dentro del PCCh. Desde un punto de vista 
nominal Mao Zedong únicamente fue Presidente de la RPC durante dos mandatos (1949-1954; 1954-
1959) aunque fue el líder primordial (en inglés Paramount leader) hasta su muerte en 1976. Otro 
ejemplo lo encontramos en Deng Xiaoping, quién nunca fue Presidente de la RPC, aunque fue la figura 
política más importante de China hasta su retiro en 1989. Los sucesores de Deng han unido la figura 
del líder primordial con la presidencia y desde entonces los presidentes de la RPC han sido los líderes 
reales del país (People's Daily, 1965; The Communist Party of China News, 1999).  
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periodo, así como información más detallada, serán expuestas en el capítulo sobre el rol de Xi 

Jinping. Aunque cabe mencionar que es una continuación del pensamiento político, y 

económico del segundo periodo. 

 

A grandes rasgos cada uno de los periodos se ha caracterizado por una dinámica específica. El 

periodo maoísta se caracterizó por la implementación de un modelo socialista soviético 

(durante el Gran Salto Adelante), la instauración (reunificación del país) y consolidación del 

comunismo en China (Revolución Cultural). El segundo periodo, se definió por un gran 

crecimiento económico potenciado por un aperturismo limitado por parte del PCCh. 

Finalmente, el tercer periodo se está desarrollando como una progresión del segundo, China 

está buscando un rol más activo en la política internacional, con el objetivo de mantener un 

crecimiento económico sostenible en el tiempo, así como intentar crear políticas redistributivas 

más efectivas. A continuación, serán expuestos con mayor detalle dichos periodos. 

 

Tabla 1: Listado de líderes primordiales e ideología prevalente en la RPC. 

 

Presidente/ 

Líder primordial 

Inicio del 

mandato 

Fin del 

mandato 

 

Ideología 

 

Periodo 

Mao Zedong 1 de octubre de 

1949 

9 de septiembre de 

1976 

Pensamiento 

Maoísta 

Primero 

Hua Guofeng 9 de septiembre 

de 1976 

22 de diciembre 

1978 

Continuación del 

maoísmo 

Primero 

Deng Xiaoping 22 de diciembre 

de 1978 

9 de noviembre de 

1989 

Socialismo con 

características chinas 

Segundo 

Jiang Zemin 9 de noviembre 

de 1989 

14 de noviembre 

2002 

Triple 

representatividad 

Segundo 

Hu Jintao 14 de noviembre 

2002 

15 de noviembre 

2012 

Desarrollo científico Segundo 

Xi Jinping 15 de noviembre 

de 2012 

Vigente Pensamiento de Xi 

Jinping 

Tercero 

Elaboración propia con datos de Chinese Leaders.org (2019), US-China Business Council 

(2017), PCCh (2017) y Ortiz de Zárate (2018). 
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1.1. Primer periodo: Mao Zedong (1949-1976) y Hua 

Guofeng (1976-1978) 
 

Durante el primer periodo de la RPC tuvieron lugar, entre otros, cuatro grandes sucesos para la 

historia de moderna de China. En esta sección se hace un breve resumen de estos 

acontecimientos tanto en cuanto afectan a los periodos posteriores. 

 

En primer lugar, el periodo maoísta comienza en 1949 cuando las fuerzas del KMT 

(Kuomintang, el Partido Nacionalista chino) son definitivamente expulsadas de la China 

continental. Esto supuso el fin del llamado Siglo de las Humillaciones (1839-1949) un periodo 

durante el cual China estuvo en constantes conflictos con fuerzas externas (Primera y Segunda 

guerra del Opio, invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial…) e internas 

(conflictos entre comunistas y nacionalistas). A pesar de que la instauración de la República 

Popular de China no supuso la inmediata unificación del 100% del territorio soberano chino9 

no cabe duda de que significó un claro cambio con respecto a la situación previa. La 

reunificación de China en 1949 supuso el fin de un siglo de guerras permanentes, y se puede 

considerar el punto de origen del actual desarrollo del país. 

 

El segundo suceso a comentar es el Gran Salto Adelante (GSA). Esto fue una política instaurada 

por Mao Zedong entre 1958 y 1962 con el objetivo de alcanzar la sociedad socialista y 

modernizar China, mediante una rápida industrialización y colectivización de los medios de 

producción. El resultado fue el colapso de la producción de grano y la instauración de una 

hambruna generalizada entre 1959 y 1961, que tuvo como resultado la muerte de entre 16,5 y 

30 millones de personas (Li & Tao Yang, 2005). Entre 1959 y 1961 la producción de grano se 

redujo en un 47% como resultado de diversos factores: el mal tiempo, la disminución de 

incentivos para trabajar (colectivización de la tierra, prohibición de salir de las comunas…), la 

falta de conocimiento (gran cantidad de los anteriores agricultores y propietarios habían sido 

relevados de posiciones de decisión, cuando no eliminados), la primacía de la ideología sobre 

la realidad (las comunas eran dirigidas por líderes ideológicos, no por expertos agricultores) y 

la falsificación explícita de los resultados (con el objetivo de aplacar al Partido Comunista) (Li 

& Tao Yang, 2005). 

                                                
9 Tanto Hong Kong como Macao no fueron devueltas a la soberanía de la RPC por parte de sus 
potencias coloniales (Reino Unido y Portugal) hasta 1997 y 1999, respectivamente. Así mismo, la 
República de China (ROC en sus siglas en inglés) continúa siendo en la práctica un país independiente, 
a pesar de haber acordado en 1991 el principio de “Una sola China”. 
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Gráfica 1: Tasa de natalidad en China, nacidos vivos en un año (por cada 1.000 
personas) 1953-2017. 

 

En la Gráfica 110 se puede observar cómo el Gran Salto Adelante supuso el hundimiento de la 

tasa de natalidad en China durante el periodo de 1959-196211. La gran hambruna generada por 

el GSA supuso una dura pérdida de prestigio y poder político para Mao Zedong, quién inició 

en 1966 la Revolución Cultural, para recuperar el poder. 

 

La Revolución Cultural (RC) fue un movimiento sociopolítico que tuvo lugar entre 1966 y 

1976 en la RPC y que consistió en la preservación del comunismo chino mediante la purga y 

destrucción activa de los “remanentes capitalistas” y de la cultura tradicional china. Las 

consecuencias de esta década de genocidios realizadas en gran medida por un movimiento 

paramilitar llamado “La Guardia Roja” fue la congelación de casi toda actividad económica, la 

                                                
10 La Tasa de natalidad expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población 
determinada y se calcula haciendo el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un 
periodo (en este caso anual) y la población media de ese periodo; multiplicado por 1.000. 
11  En este gráfico también se puede apreciar el “baby boom” generado tras el GSA. El rápido 
crecimiento demográfico y las proyecciones de 2.400 millones de chinos para 2050, si el crecimiento 
continuaba constante, llevaron a la instauración de la política del hijo único (PHU) (1979-2015). La PHU 
fue abandonada en 2015 como respuesta al rápido envejecimiento que está sufriendo la población 
china (Arana, 2015) 

Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2017) y World Population Review (2019). 
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persecución activa de cualquier expresión cultural, artística o ideológica tradicional china12 y 

el asesinato de miles de supuestos “antirrevolucionarios” y opositores a Mao Zedong. Se estima 

que 36 millones de chinos fueron perseguidos y que entre 750,000 y 1,5 millones de personas 

fallecieron durante este periodo. (Li & Tao Yang, 2005). La Revolución Cultural continuó con 

reducida intensidad hasta 1976, año en que Mao Zedong falleció y fue sustituido por Hua 

Guofeng. Durante los dos años que gobernó este nuevo líder se siguió aplicando la ideología 

maoísta, aunque de una manera más laxa.  

 

Finalmente, el cuarto suceso ocurrido durante el primer periodo fue el alineamiento con EEUU. 

Entre 1956 y 1966 las diferencias ideológicas y de intereses geoestratégicos entre la Unión 

Soviética y la República Popular de China causaron un progresivo deterioro de las relaciones 

entre ambos países que finalizaron en 1966 con la instauración de la Revolución Cultural en 

China. Entre otros objetivos, la Revolución Cultural supuso de facto la des-sovietización de la 

China maoísta. Como respuesta Rusia llevó a cabo una política internacional de apoyo a 

regímenes pro-soviéticos en Afganistán, India, Vietnam, Corea del Norte y Mongolia, que en 

China se percibió como un cerco. La respuesta china fue un acercamiento progresivo a Estados 

Unidos, así como la creación de una “relación de trabajo” a partir de 1971 y que supuso las 

primeras piedras en el camino hacia la normalización de las relaciones entre la RPC y EEUU 

en 197913. Esta relación fue la base para el posterior aperturismo económico de China durante 

la presidencia de Deng Xiaoping (Kissinger, 2012). 

 

Este primer periodo de la historia de la RPC resulta fundamental para entender la evolución de 

la seguridad ciudadana en China. La reunificación del país supuso en final de más de un siglo 

de conflictos e invasiones constantes, lo que trajo cierto grado de seguridad a la población. No 

obstante, las políticas maoístas del GSA y la posterior Revolución Cultural supusieron un duro 

revés para la población. Un mínimo de 16,5 millones de personas falleció como consecuencia 

directa de la hambruna generada por el GSA. Así mismo, la Revolución Cultural instauró un 

clima de represión y miedo en la población, la cual fue brutalmente reprimida por motivos 

ideológicos 14 , por mostrar rasgos propios de “revisionistas” (llevar gafas, mostrar tu 

                                                
12 El palacio de verano y la Ciudad Prohibida (dos de las principales atracciones turísticas de Beijing) 
únicamente fueron salvadas gracias a la intervención directa de Zhou Enlai, un asesor de Mao Zedong 
(Kissinger, 2012) 
13 Tras el reconocimiento por parte de EEUU de la soberanía de la RPC sobre “China”. 
14 La persecución ideológica fue tanto dentro del propio partido como fuera. De hecho, los principales 
líderes de China fueron purgados. Deng Xiaoping fue purgado en dos ocasiones y Xi Zhongxun (el 
padre de Xi Jinping, el actual presidente de China), lo fue en tres ocasiones (Meisner, 1977). 
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descontento, no participar en Sesiones de lucha15…), “intelectuales”16, o simplemente por estar 

en el lugar equivocado (Meisner, 1977). 

 

El clima represivo generado durante este primer periodo, especialmente durante la Revolución 

Cultural, ha marcado profundamente el comportamiento de la población china. Esto podría 

haber contribuido a que las protestas internas se mantuvieran a su mínima expresión durante 

los siguientes veinte años, hasta la masacre de Tiananmen. Por otra parte, el acercamiento 

político a Estados Unidos durante la Guerra Fría, supuso una oportunidad que Deng Xiaoping 

aprovechó, para abrir económicamente el país, a fin de poner fin a la pobreza generalizada 

durante el periodo maoísta. 

 

1.2.  Segundo periodo: El crecimiento económico chino 
 

Tras el ascenso al poder de Deng Xiaoping en diciembre de 1978, se inició la “Reforma y 

Apertura” (Gaige Kaifang, 改革开放). Lo que provocó un espectacular crecimiento económico 

en China, el cual ha sido ampliamente documentado. Posteriores líderes chinos (Jiang Zeming, 

Hu Jintao e incluso Xi Jinping) prosiguieron con las reformas y mantuvieron el objetivo de 

alcanzar el Xiaokang (小康 ) o una “sociedad moderadamente próspera” 17 . Para ello se 

continuaron políticas expansivas en la economía, se atrajo capital, tecnología y know-how 

extranjero. No obstante, también se implantaron medidas para lograr que la riqueza generada 

por China se mantuviera en el país. Por esta razón, se instauró una medida, que todavía está en 

vigor, por la cual las empresas extranjeras únicamente pueden operar en territorio chino de la 

mano de un socio nacional (es decir, a través de una joint-venture) (BBC News, 2015). 

 

Durante el segundo periodo también se instauró el que probablemente sea el concepto más 

importante para entender la China continental desde 1978, el llamado “Socialismo con 

características chinas”. A este término, acuñado por el padre de la China moderna Deng 

Xiaoping, muchos lo han llegado a llamar “Capitalismo con rasgos chinos” (Soler, 2008). Sin 

                                                
15 Durante la Revolución Cultural se realizaron las llamadas Sesiones de lucha, en las que se obligaba 
a los participantes a admitir crímenes ante un multitud que le increpaba y abusaba física y 
psicológicamente (Meisner, 1977). 
16  Gran cantidad de estudiantes y profesores universitarios fueron mandados al campo, para su 
“reeducación”. 
17 El concepto del Xiaokang tiene su origen en el confucionismo, y marcan como objetivo del PCCh el 
alcanzar una menor desigualdad dentro del país 
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embargo, ¿qué es el “Socialismo con características chinas” (SCCh)? ¿Es un modelo capitalista 

liberal? ¿Es un modelo comunista?  

 

1.2.1. El Socialismo con características chinas 
 

El Socialismo con características chinas es el modelo económico instaurado en China tras la 

muerte de Mao Zedong, por el presidente chino Deng Xiaoping en su llamada “Apertura y 

Reforma” en 1978. Según Huang Yasheng, el SCCh es un equilibrio político entre dos Chinas, 

la emprendedora China rural, dirigida por el mercado y la China urbana, dirigida por el Estado. 

Para este autor la China rural imperó durante los años 80; pero la llegada de los 90 supuso un 

revulsivo para la China urbana, debido a la liberalización, al incremento de la inversión 

extranjera directa y las reformas en las empresas controladas por el Estado. En otras palabras, 

el Socialismo con características chinas sería un equilibrio entre el modelo socialista, 

representado en una gran intervención estatal en la economía a través de grandes empresas de 

propiedad estatal, y el modelo capitalista, ya que permite la iniciativa privada y potencia cierta 

liberalización de la economía (Huang, 2008). De esta manera, el Socialismo con características 

chinas no es un modelo liberal, ni socialista, sino la adaptación de las tesis marxistas a una 

realidad económica nacional (Vohra, 1994). 

 

El origen del Socialismo con características chinas surge de la necesidad de conseguir un 

crecimiento económico que lograra sacar de la pobreza a millones de chinos. De esta manera 

como dijo Deng Xiaoping en un discurso en 1962 ante el secretariado del Partido Comunista 

Chino: “No importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones, es un buen 

gato.” (Goodman, 1990). Esta frase condensa la premisa principal del SCCh, el utilitarismo 

económico. El cual considera algo como bueno tanto en cuanto genere el objetivo buscado.  

 

Este utilitarismo económico está muy relacionado con un concepto ya explicado, el 

pragmatismo. El SCCh es la unión del pragmatismo chino con la necesidad de conseguir un 

crecimiento económico constante. No obstante, incluso en su propio nombre “características 

chinas”, se plantea su especificidad. Esto quiere decir que no busca ser un modelo 

universalmente aplicable, como sí que lo intenta ser el liberalismo norteamericano18, sino que 

                                                
18 La idea del universalismo del liberalismo americano se puede observar en las acciones realizadas 
por el llamado Consenso de Washington durante y después de la Guerra Fría. El cuál consistía en las 
recomendaciones y acciones promovidas por tres instituciones internacionales con sede en 
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es un modelo eminentemente propio de China. Así pues, este modelo trata de conseguir dar 

una respuesta interna a la pregunta de cómo ordenar su economía.  

 

A pesar de ser de origen chino, es relevante comentar que la crisis del “Consenso de 

Washington”19 ha generado un hueco en la cúspide de los modelos de desarrollo, que distintos 

países han intentado llenar. Esto ha llevado a la creación del llamado “Consenso de Beijing”, 

como una alternativa al liberalismo americano (Turin, 2010). El “Consenso de Beijing” se 

sostiene sobre el SCCh, el cual consiste en permitir cierto grado de liberalismo y actividad 

económica privada, siendo ésta controlada por el Estado, por empresas de propiedad estatal 

(State-Owned Enterprises, SOE) o por grandes empresas con vínculos informales con el Partido 

Comunista de China.  

 

Por lo tanto, el SCCh es un modelo híbrido entre capitalismo y socialismo20. Del capitalismo 

asume la necesidad de la existencia de iniciativa privada, como un motor de innovación e 

incremento de la eficiencia, así como la necesidad de capital (tanto extranjero como nacional) 

para lograr el desarrollo del país. Del socialismo, incluye la necesidad de un Estado fuerte, con 

lazos con las grandes corporaciones del país, las cuales controla de manera directa (Sinopec, 

China Bank, China Construction Bank…) o indirecta (Huawei, Alibaba, Tencent…) (Lucas, 

2019; Navarro, 2019; Ming, 2017).  

 

Los resultados de este nuevo modelo han sido espectaculares. El SCCh ha permitido una 

situación única en la historia, el mayor crecimiento económico de un país en un periodo tan 

corto y de una manera tan sostenida en el tiempo (University of British Columbia, 2018). El 

crecimiento económico de China ha sido continuado durante los últimos 60 años, y aunque se 

ha ralentizado en las últimas décadas, el crecimiento sigue siendo superior al 6% anual. En 

otras palabras, el crecimiento económico de China puede denominarse como un “milagro”, es 

el llamado “Milagro chino”. 

 

                                                
Washington DC, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Departamento del 
Tesoro de los EEUU. 
19 Término creado en 1989 que se refiere a las fórmulas a seguir por los países para poder alcanzar el 
desarrollo. La idea fundamental del Consenso de Washington es el rol fundamental de las fuerzas de 
los mercados liberalizados. 
20 Según la RAE el socialismo es: “Sistema de organización social y económica basado en la propiedad 
y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes.” (Real 
Academia Española, 2019) 
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1.2.2. El “Milagro chino” 
 

Gráfica 2: Porcentaje de crecimiento anual del PIB de la RPC desde 1978 hasta 
2017 

 

 

Como se puede observar en la Gráfica 2, el porcentaje de crecimiento del PIB de la RPC desde 

1978 hasta la actualidad ha sido un verdadero “Milagro”. Con picos superiores al 14% de 

crecimiento anual en 1984 (crecimiento del 15,14%), 1992 (14,22%) y 2007 (14,23%) y con 

un crecimiento sostenido durante los últimos cuarenta años. El porcentaje de crecimiento 

económico solo ha sido inferior al 6% en 1981 (5,17%), 1989 (4,19%) y 1990 (3,90%). La 

media de crecimiento económico desde 1978 es del 9,56%. Cualquiera de estos resultados de 

manera individual sería causa de asombro en la mayoría de los países. En comparación, durante 

el mismo periodo, Estados Unidos únicamente sobrepasó el umbral del 6% de crecimiento del 

PIB en 1984 (7,26%) y países como Reino Unido o España ni tan siquiera lo alcanzaron (Banco 

Mundial, 2019).  

 

Los efectos de este crecimiento económico son muchos y variados. China se ha convertido en 

la segunda potencia económica del mundo en función del PIB nominal, y dependiendo de los 

factores cuantificados, China se posiciona como la primera fuerza económica. El gigante 

Elaboración propia con datos de (Banco Mundial, 2019) 
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asiático es la primera potencia mundial en cuanto a volumen de exportaciones, exportando el 

equivalente a 2,26 billones de dólares americanos en 2017 (Desjardins, 2018); de hecho, 

actualmente exporta más en un día que el total exportado en 1978 (OEC, 2017; Andrabi, 

2015).Así mismo, China es el principal tenedor de divisas extranjeras del mundo, con un valor 

aproximado de 3.07 billones de dólares americanos (Qiu & Yao, 2019)  

 

Resulta indudable que el crecimiento económico chino ha sido espectacular y sostenido durante 

cuarenta años, con una tasa media de crecimiento durante el periodo del 9,56%, que no es fácil 

de alcanzar, ni de mantener. Este crecimiento ha sido mantenido incluso durante las sanciones 

económicas impuestas a China en 198921 (cuando creció un 4,2%) y la Gran Recesión de 2008 

(9,65%) (Banco Mundial, 2019). Incluso a pesar de que en la última década haya habido una 

ralentización del crecimiento económico, en 2018 creció un 6,6% y las estimaciones para 2019 

pronostican un crecimiento del 6,4% (Datosmacro.com, 2019). Este crecimiento superior al 6% 

se dará incluso aunque esté manteniendo una guerra comercial con Estados Unidos. El país 

norteamericano es el mayor socio comercial de China, y en 2017, China exportó productos por 

valor de 477 mil millones de dólares (OEC, 2017). No obstante, no hay luces sin sombras y el 

“Milagro chino”, no es una excepción. 

 

2.  La fractura social china 
 

El rápido crecimiento económico del gigante asiático ha tenido un efecto muy positivo en la 

población, pero también ha hecho patentes y ha contribuido a los grandes problemas sociales a 

los que se enfrenta China. En esta sección se desarrollan algunos de los mismos y la repercusión 

que tienen en la seguridad ciudadana: 

 Desigualdad de ingreso. 

 Discriminación institucional 

 Vulneración de los derechos humanos 

 

2.1  La desigualdad de ingresos 

 

Deng Xiaoping durante su visita a Nanxun (南浔镇), en el sur de China, en 1992 pronunció 

una frase muy célebre: “Dejemos a unos pocos volverse ricos primero” (Zacharias, 2007, pág. 

                                                
21 Por motivo de la Masacre de Tiananmen. 
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2). El sentido de la frase originariamente se refería a la necesidad de pequeños empresarios que 

aparecieran y dinamizaran la economía, gente que, a través de su esfuerzo y trabajo, generaran 

riqueza y empleo y enriquecieran al país el proceso. No obstante, tras la Apertura de 1978 y 

especialmente desde la entrada en la Organización Mundial del Comercio (2001), la 

desigualdad de ingresos en China se disparó. 

 

Esta situación le dio un nuevo sentido a la frase de Deng Xiaoping, ya que el rápido crecimiento 

económico generó un gran problema de desigualdad económica entre los “primeros” y el resto. 

Esto forzó a los líderes chinos a realizar cambios en la economía para asegurar una mejor 

distribución de la riqueza. Este proceso redistributivo empezó en 2010 y los resultados hablan 

por sí solos. 

 

2.1.1 El coeficiente de Gini 

El coeficiente de Gini22 en China pasó de 32,3 en 1990 (uno de los mejores resultados del 

mundo en su momento) a 43,7 en 2010; cuando tuvo resultados peores que los de Burkina Faso 

(39,8 en 2009), El Salvador (43,5 3 en 2010) o Gambia (43,6 en 2010). Como consecuencia de 

este empeoramiento se llevaron a cabo políticas redistributivas que han logrado reducir el 

coeficiente de Gini de manera sostenida, hasta alcanzar el 38,6 de 2015 (último año del que se 

tienen datos) (Banco Mundial, 2019). A pesar de que los resultados actuales continúan estando 

relativamente lejos de los de 1990, son significativamente mejores que los de países como 

EEUU (41,5 en 2016), México (43,4 en 2016) o Turquía (41,9 en 2016). Además, el 38,6 

tampoco se encuentra tan alejado de países como España (36,2 en 2015), Rusia (37,7 en 2015) 

o Australia (35,8 en 2014), aunque todavía se encuentra a una gran distancia de los países más 

igualitarios como Ucrania (25,0 en 2016), Bielorrusia (25.4 en 2017) o la República Checa 

(25,9 en 2015) (Banco Mundial, 2019). 

 

2.1.2 PIB per cápita 

No obstante, el índice de Gini no cuenta la historia completa. Es necesario analizar otros 

indicadores, como el PIB per cápita. A pesar de que China dispone de uno de los mayores PIB 

del mundo desde un punto de vista nominal, en lo referente al PIB per cápita, la RPC continúa 

teniendo espacio para la mejora. En 2017 China tenía un PIB per cápita (a precios actuales) de 

                                                
22 El coeficiente de Gini mide el nivel de desigualdad de ingresos en una población. El rango de la 
distribución va desde 0% (igualdad absoluta) a 100% (desigualdad absoluta). De esta manera cuanto 
más próximo se esté a 0, menor desigualdad económica hay (Chappelow, 2019). 
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8.827,0$, estos valores son similares a países como el Líbano (8.808,6$), Kazajstán (9.030,3$) 

o México (8.910,3$), pero muy lejos de los países desarrollados como EEUU (59.927,9$), 

Suecia (53.253,5$), Reino Unido (39.953,6$) o España (28.208,3$). 

 

Además, se tiene que tener en cuenta que China es un país de grandes contrastes. El PIB per 

cápita real en las zonas urbanas de la costa este de China es mucho mayor que en el resto del 

país. Así mismo, se ha de tomar en consideración que en la actualidad, en China, existen 251 

mil-millonarios (billionares en inglés), y se estima que de media cada semana surgen dos 

multimillonarios nuevos (Forbes, 2019; BBC News Mundo, 2018). Además, hay más de 

654.000 millonarios en China (Deutsche Welle, 2017). Todo ello en un país donde 43 millones 

de personas continúan viviendo por debajo del umbral de la pobreza (Banco Mundial, 2019). 

 

2.1.3 Un trabajo en proceso 

A pesar de que existen graves problemas relacionados con la desigualdad de ingresos en China, 

no se puede olvidar que ha habido un gran progreso en lo que a pobreza extrema se refiere. 

Desde la Reforma y Apertura de 1978 y especialmente a partir de la década de 1990 el 

porcentaje de la población que está viviendo por debajo del umbral de 1,9$ diarios se ha visto 

reducido de una manera espectacular. En 1990 había 751,8 millones de personas, es decir, el 

66,2% de la población viviendo por debajo del umbral internacional de pobreza. En 2015, 

únicamente había 10 millones, o el 0,7% del total de la población23 (Banco Mundial, 2019). 

Este ha sido uno de los mayores éxitos del Socialismo con características chinas, y es un factor 

legitimador del Partido Comunista. No obstante, cuando se tiene en cuenta la pobreza más allá 

de la extrema, los resultados comienzan a empeorar. 

 

En lo referente a la pobreza, según estándares nacionales (3,70$)24 entre 2010 y 2017 la pobreza 

pasó de ser del 17,2% de la población (230,1 millones) a el 3,1% (43 millones). Si se tiene en 

cuenta el límite internacional de 5,50$ diarios25, en 1990 el 98,3% de la población (1.115,9 

                                                
23 La población china en la actualidad se estima en torno a 1.386 millones de personas 
(Datosmacro.com, 2017). 
24 El estándar de pobreza nacional en China desde noviembre de 2011 es de un ingreso por familia 
inferior a los CNY 2.300 al mes (al cambio de mayo 2019 sería el equivalente a 332$). Suponiendo un 
mes natural de 30 días y una familia media de tres miembros equivaldría a 3,7$ por persona y día (The 
Poverty Line, 2012). 
25 El límite de 5,50$ diarios es el utilizado por el Banco Mundial para marcar la línea de pobreza. Para 
el BM aquellos que tengan ingresos superiores a los 5,50$ diarios ya no se encuentran en una situación 
de pobreza (Banco Mundial, 2019). 
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millones de personas) se encontraba por debajo del límite. En 2015 el porcentaje se había 

reducido hasta el 27,2% (372,8 millones) (Banco Mundial, 2019). 

 

En conclusión, desde un punto de vista de la desigualdad de ingreso China es un país que 

necesita continuar con las políticas redistributivas que está realizando. También cabe destacar 

la gran labor en lo referente a la reducción de la pobreza extrema en el país, especialmente 

desde la década de 1990. Sin embargo, esto no ha de nublar la vista de los más de 300 millones 

de personas que según el Banco Mundial todavía se encuentran en una situación de pobreza no 

extrema en China. Si lo vemos desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, la reducción de 

la tasa de pobreza extrema es una gran noticia, ya que existen estudios que establecen una 

relación directa y proporcional entre inseguridad ciudadana y niveles de pobreza. Por todo ello, 

se debe de continuar trabajando para reducir aún más las cifras de pobreza. 

 

2.2  La discriminación institucional 

 

Cualquier análisis sobre la desigualdad en China no puede limitarse al ámbito económico, ya 

que existen otros elementos de gran relevancia. Probablemente entre los más importantes está 

la discriminación institucional practicada por el propio gobierno chino. Esta discriminación 

toma diversas formas, pero las dos fundamentales desde un punto de vista de la seguridad 

ciudadana son el sistema Hukou y la discriminación de las minorías étnicas. 

 

2.2.1 El sistema Hukou 

El hukou (户口) o permiso de residencia, es un sistema de registro de las familias en la RPC y 

en Taiwán. Este sistema es un legado del periodo imperial, que se reintrodujo en 1958, y 

consiste en un registro en el que se incluye el área de residencia (rural o urbana), el nombre, 

información familiar (padres, cónyuges y divorcios, hijos, fallecimientos…), dirección postal 

legal, sector de actividad, religión (incluye la opción de ateo) y descripción física. En la 

actualidad, las tres funciones principales de los hukou son: controlar la migración interna, 

controlar la provisión de prestaciones sociales y la preservación de la estabilidad social (Pradier, 

2018). En la República Popular de China existen dos tipos de hukou, el rural y el urbano, 

oficialmente se clasifican como “agrícola” o “no agrícola”. La tenencia de los diferentes hukou 

confiere unos derechos (y restricciones) diferentes a los ciudadanos chinos (Miller, 2015).  
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El origen del sistema viene del primer periodo de la RPC, la época maoísta. Durante este 

periodo, se buscaba incentivar una rápida industrialización, por lo que se regulaban los precios 

agrícolas (infravalorándolos) e industriales (sobrevalorándolos). Esta intervención en los 

precios de los productos requería la limitación de la libre circulación de los bienes y personas26. 

Para implementar esta limitación hacía falta un sistema de clasificación que separara la 

población entre “agrícola” y “no agrícola”. Además, a fin de incentivar la productividad en las 

áreas urbanas el gobierno empezó a proveer educación, empleo, raciones, un sistema de 

atención sanitario, transporte y otros servicios a la población clasificada como urbana. En 

cambio, la población rural, a la que pertenecía la inmensa mayoría de la población, tenía la 

obligación de proveerse de casa, alimento y todo cuanto necesitaran por sí mismos. 

 

En la actualidad los tenedores de un hukou urbano reciben de manera obligatoria27: 

 Seguro sanitario. 

 Pensión de jubilación. 

 Seguro de desempleo. 

 Prestaciones por maternidad. 

 Seguro de empleo. 

 Alojamiento (provisto por el empleador28 o un salario suficiente para que el empleado 

pueda permitirse una vivienda). 

 

Por otra parte, la población considerada29 rural, es decir aquella que cuenta con un hukou rural, 

únicamente tiene derecho a la “propiedad”30 de tierra, pero no a las prestaciones sociales 

ofrecidas por el gobierno. No obstante, las leyes de propiedad chinas, así como la falta de un 

                                                
26 Si se hubiera permitido la libre circulación de bienes y personas, los precios de los bienes se habrían 
regularizado de manera natural a través de un mercado alternativo/ negro. 
27 La obligatoriedad de la concesión de estas prestaciones está sujeto a excepciones, por ejemplo, solo 
se refiere a aquellos que trabajen dentro de la localidad a la que estén adscritos. De esta manera, si 
un trabajador con hukou urbano de Shanghái se va a trabajar a Beijing, y no cambia su circunscripción, 
no tendría derecho a estos servicios, a pesar de que tenga hukou urbano (Pradier, 2018). 
28 El empresario tiene la obligación de proveer “alojamiento, o los medios necesarios para que el 
empleado pueda, de una manera digna, afrontar el pago de un alquiler” (Consejo de Estado de la RPC, 
1990, pág. 47). 
29 Una persona puede pertenecer a la población urbana (vivir, trabajar, estudiar… en una ciudad), pero 
si el gobierno la tiene registrada con un hukou rural no tiene acceso a los derechos de la población 
urbana (Miller, 2015). 
30 La “propiedad” de la tierra en China desde un punto de vista legal es del Gobierno Central (o 
subsecuentemente al gobierno local o provincial), pero se confiere el derecho al uso, disfrute y 
explotación comercial, durante un periodo limitado de tiempo. Este periodo puede durar entre 70 y 20 
años, dependiendo del motivo (Consejo de Estado de la RPC, 1990). 
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mercado interno de tierras de cultivo, dejan a la población con hukou rural en una situación 

muy precaria. Debido a estas limitaciones la población rural ha migrado de manera ilegal a las 

ciudades en busca de trabajo y de una mejora económica. En la década de 1970, fueron unos 

260 millones de residentes rurales que migraron irregularmente a las ciudades, con la intención 

de acceder al desarrollo económico de las zonas urbanas, y la migración ha continuado 

incrementando desde entonces. 

 

Además, el hukou rural no se limita únicamente a la población rural real, sino que incluye a la 

población rural que ha emigrado a las ciudades, así como a sus descendientes. Esto genera una 

situación de discriminación institucional en la que población urbana no puede acceder a los 

privilegios de la “verdadera” población urbana, por un motivo burocrático. En otras palabras, 

la RPC mantiene en la práctica un sistema de castas, por el cual el hukou de tus padres31 

determina las universidades a las que puedes acceder32, los trabajos en los que puedes trabajar, 

la casa en la que puedes vivir, el acceso a la sanidad… (Miller, 2015). 

 

El gobierno ha hecho sucesivas reformas al sistema a fin de expandir el acceso al hukou urbano. 

De esta manera, en los años 90, los derechos de los tenedores de hukou que tuvieran 

“cualificaciones especiales” o fueran propietarios de grandes activos inmobiliarios, vieron 

expandidos sus derechos sus cónyuges. Desde 2001, a los residentes en pequeñas ciudades y 

en las afueras de centros urbanos, que cumplieran determinados requisitos (generalmente 

relacionados con niveles de ingreso) se les confiere el hukou urbano. En grandes ciudades la 

cosa se complica, y la capacidad que tenga el gobierno local para proveer de los servicios 

fundamentales a los hukou urbanos, suelen ser el factor determinante a la hora de restringir la 

concesión. Finalmente, la última manera de conseguir un hukou urbano es mediante el pago de 

una suma de dinero al funcionario encargado. Recurrir a la corrupción se ha convertido en la 

única alternativa para muchos hukou rurales con capacidad adquisitiva (China Profile, 2005; 

Pradier, 2018). 

 

                                                
31 En general, se hereda el hukou de tus padres, aunque existen métodos por los que una persona se 
puede cambiar un hukou rural por uno urbano. Por ejemplo, en caso de poseer “habilidades 
excepcionales” o que tu empleador tramite un hukou urbano temporal y el gobierno lo apruebe. Sin 
embargo, estos casos son relativamente raros (Miller, 2015). 
32 Existen cuotas en las principales universidades del país, por las que únicamente estudiantes con 
hukou urbano pueden acceder. Además, ciertos trabajos y el alquiler de gran cantidad de viviendas 
requieren de la posesión de un hukou urbano (Pradier, 2018). 
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Según datos del Banco Mundial, en 2016 la población rural China suponía el 43,22% de la 

población. Como se puede apreciar en la Gráfica 3, el porcentaje de la población rural en la 

RPC ha decrecido de manera considerable en la última década (Trading Economics, 2016). 

Este es el resultado de un éxodo rural constante desde la Reforma y Apertura de 1978, a lo que 

se ha unido a las políticas del gobierno central para potenciar la urbanización del país. Sin 

embargo, esto ha generado una discrepancia entre el porcentaje de población rural según el 

censo, y según el hukou. 

Gráfica 3: Porcentaje de población rural en la RPC (2006-2016). 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, la evolución histórica de la diferencia entre población 

según el censo y según el hukou no ha hecho sino incrementarse. En 1978, la discrepancia era 

de un mero 1% (el equivalente a 13 millones de personas), en 2002 la diferencia había 

alcanzado el 12% (unos 152 millones) y en 2018 se estima la diferencia en torno al 17% (unos 

229 millones de personas). Esta es la constatación de un problema de dimensiones millonarias. 

Existen, como mínimo, 229 millones de personas con un hukou rural, que están censados en 

zonas urbanas. 

Tabla 2: Evolución de los porcentajes de población urbana y rural, comparativa entre 
el censo y el hukou 

Elaboración propia con datos de China Profile (2005), Worldmeters (2019) y Jia (2019). 

Fuente Trading Economics (2016) 

En millones En % En millones En % En millones En % En millones En % En millones En % En millones En %

Urbana 172 18% 159 17% 502 39% 350 27% 843 60% 614 43%

Rural 790 82% 803 83% 782 61% 935 73% 572 40% 801 57%

Total 962 100% 962 100% 1284 100% 1285 100% 1415 100% 1415 100%

1978 2002 2018

Población Según el hukouSegún el censo Según el censo Según el hukou Según el censo Según el hukou
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Además, la población con acceso a seguridad social (aquella con un hukou urbano) únicamente 

creció un 10% entre 1978 (la fecha de inicio de la apertura económica) y 2002 (China Profile, 

2005). También cabe destacar que el último censo realizado, el de 2010, no actualizó estos 

porcentajes, ya que no tuvo en cuenta en sus parámetros el éxodo rural (Ting, Rui, Na, & Shih-

Lung, 2018). Así mismo, según estimaciones realizadas al comienzo de los 2000 habría unos 

23 millones de personas con hukou urbano, que viven en el campo; y unos 15 millones de 

personas registradas en el campo (hukou rural) que viven en las ciudades (China Profile, 2005). 

Por otro lado, en los años 2000 se calculó que había entre 90 y 110 millones de personas 

internamente desplazadas que carecían de cualquier tipo de hukou. 

 

En el año 2012 se estimó que la población sin hukou excedía los 160 millones de personas, 

todos ellos sin ningún tipo de protección civil estatal (que reciben los hukou urbanos), ni 

derecho a la propiedad de tierra (hukou rural) (Armstrong, 2013). La mayor parte de la gente 

sin hukou es población originariamente rural que vive de manera en ilegal en las grandes 

ciudades33, donde trabajan como mano de obra barata, especialmente en la construcción, el 

servicio doméstico o la venta ambulante (China Profile, 2005). 

 

En conclusión, el sistema del hukou es una discriminación institucionalizada, por la que más 

del 57% de la población (ya que el censo no tiene en cuenta a la población sin hukou) se 

encuentra en una situación de desprotección social. La existencia del hukou genera una 

organización social, tanto de iure como de facto, discriminatoria. En cierto sentido el hukou se 

podría comparar con el sistema de castas de la India, o la inmigración ilegal en EEUU. Esto 

supone un grave riesgo para la seguridad ciudadana, ya que tener más de la mitad de la 

población en una situación de desprotección social tiene una correlación directa en la 

inseguridad ciudadana.  

 

De hecho, estudios estadísticos han demostrado que los poseedores de un hukou rural (o 

quienes carecen de hukou) tienen mayores probabilidades de acabar cometiendo delitos, y, por 

lo tanto, de ser encarcelados. Además, la carencia de un sistema de seguridad social para la 

población rural, obliga a muchos a aceptar empleos con condiciones infrahumanas, recurrir a 

la prostitución o a la venta de sus propios órganos para sobrevivir (Jiang, 2018). 

  

                                                
33 Además, debido a que los tenedores de hukou rural tienen que volver a su lugar de origen para 
registrar a sus hijos, muchos deciden no registrarlos (Jiang, 2018). 
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2.2.2 La discriminación de las minorías étnicas 

La discriminación institucional no se limita al sistema Hukou, sino que también existen claras 

evidencias de discriminación a las minorías étnicas del país. Legalmente en la RPC se 

reconocen 56 grupos étnicos, 55 minorías y la mayoría Han. A pesar de esta gran diversidad 

nominal, en realidad China es un país extremadamente homogéneo étnicamente. En 2010 la 

mayoría Han suponía el 91,51% del total de la población y era el grupo étnico mayoritario en 

todas las regiones de China, excepto en Xinjiang y en el Tíbet (The Council State of the People's 

Republic of China, 2014).  

 

Desde un punto de vista nominal, las relaciones entre las minorías y la etnia Han se encuentran 

reguladas por la Constitución de la RPC. El Artículo 4 de la Constitución, adoptada en 1982, 

dice lo siguiente sobre las minorías étnicas en China: 

“Todas las nacionalidades en la República Popular de China son iguales (…). La 

discriminación y opresión de cualquier nacionalidad están prohibidos; cualquier acto que 

socave la unidad de las nacionalidades o instigue a la secesión están prohibidos. El Estado 

ayudará a las áreas habitadas por minorías nacionales a que se desarrollen económica y 

culturalmente, acorde a sus peculiaridades y necesidades específicas (…). Autonomía 

regional será practicada en las regiones en las que minorías nacionales vivan en comunidades 

compactas; en estas áreas se establecerán órganos de autogobierno para ejercer su 

autonomía…” (Constitución de la República Popular de China, 1982, pág. 2). 

 

La aplicación de este artículo supuso la creación de cinco Regiones Autónomas (ver 

Ilustración 1), en las zonas donde existe un alto nivel de población perteneciente a una minoría 

étnica, a quienes se les confieren mayores derechos legislativos que el resto de provincias. Las 

cinco Regiones Autónomas (RA), según el año de su proclamación son: Mongolia Interior en 

1947 (para la minoría mongola), Xinjiang en 1955 (para los uigures), Guangxi y Ningxia en 

1958 (para los Zhuang y Hui respectivamente) y el Tíbet en 1965 (para los tibetanos).  

 

En este punto resulta necesario entender la clasificación, usada de manera oficiosa, por el 

Gobierno de la RPC, para clasificar a los grupos étnicos. El baremo fundamental es el “riesgo 

de secesión”. De esta manera minorías con poblaciones significativas, y compactas 

geográficamente, con una historia e idioma propios y una religión predominante, como los 

uigures de Xinjiang, los tibetanos en el Tíbet, y, en menor medida, los mongoles, suponen un 
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alto riesgo. En cambio el resto de grupos como los Hui34, los Zhuang o los Miao35 presentan 

un riesgo menor para la “Unidad de la Nación”, ya que aunque puedan contar con idiomas, 

religión e historias propias, las circunstancias (número reducido de miembros, integración 

dentro de la mayoría Han, educación pro mayoría Han…) hacen que el peligro sea asumible.  

 

Ilustración 1: Mapa de las Regiones Autónomas de la RPC 

 

El Gobierno Central confiere privilegios especiales a las minorías reconocidas, como cuotas de 

acceso a las universidades para estudiantes de minorías, mayor acceso al sistema sanitario 

(hukou urbano), garantía de subsistencia mínima… No obstante, la participación de las 

                                                
34 El grupo étnico Hui es indistinguible del Han salvo por la religión. Los Hui son los clanes Han que 
tradicionalmente han practicado el islam en China. En general hablan chino mandarín y es 
prácticamente imposible diferenciarles físicamente. 
35 Los Miao se autodenominan Hmong, y comunidades de esta minoría se han asentado en los 
países del sudeste asiático, así como EEUU, Francia o Australia (Pew Research Center, 2017). 

Fuente OER Services (2017) 
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minorías étnicas en el sistema del bienestar chino continúa siendo extremadamente dependiente 

de los incentivos percibidos por la burocracia local (Hasmath & MacDonald, 2018).  

 

Por otra parte, la retórica del Gobierno Central con respecto a las minorías es la de Zhonghua 

minzu (中华民族), es decir, “la nación china”, entendida como no solo la etnia Han, sino el 

conjunto de las “razas” que conforman la República Popular36 de China (Zhonghua Renmin 

Gongheguo, 中华人民共和国). Según esta ideología, China es una nación de naciones, unidas 

por un pasado (y un futuro) común. Esto resulta algo aceptable, incluso aceptado en su mayoría, 

por la mayoría de las minorías. Sin embargo, la realidad de las “minorías peligrosas” para la 

unidad del país (uigures y tibetanos) es mucho más cruel. 

 

Tanto el Tíbet como Xinjiang cuentan con un importante porcentaje de la población que alberga 

sentimientos independentistas. Esto se debe a una cultura, lengua, historia, religión 37  y 

apariencia física38 diferenciada del resto de China. Además, las RA de Xinjiang y el Tíbet están 

situadas en la frontera oeste de China, la más alejada del centro histórico, socioeconómico y 

cultural de China (que se encuentran en la costa este del país), por lo que históricamente la 

influencia china en estas regiones no ha sido tan grande. A esto se le suma un vasto territorio 

con una población escasa y muy repartida. Xinjiang por ejemplo, ocupa el 17% del país, pero 

únicamente el 2% de la población (Armanian, 2014). 

 

Adicionalmente, las “minorías” étnicas suponen, la mayoría de la población de estas regiones. 

Concretamente en Xinjiang, en 2010 los uigures representaban el mayor grupo étnico de su 

región (45.84%), seguidos por los Han (40,48%) y los kazajos (6,50%) (Toops, 2016). En el 

Tíbet, los últimos datos disponibles son del año 2000, pero muestran que la población era 

claramente mayoritariamente de etnia tibetana (92,8%), mientras que los Han suponían la 

mayor parte del ≈7% restante (Bass, 2007). 

 

                                                
36 Según este significado la palabra popular del nombre de la RPC no solo se referiría a la gente, sino 
también a las distintas etnias que conforman China. Por lo tanto, el nombre oficial del país se podría 
entender como la República de los Pueblos chinos. 
37 Los uigures son mayoritariamente musulmanes, mientras que los tibetanos son en su mayoría 
budistas tibetanos. 
38 Los uigures presentan rasgos más próximos a los turcos y centroasiáticos, muchos varones cuentan 
con tupidas barbas, un rasgo casi inexistente en la mayoría de las etnias chinas (Johnson I. , 2018).. 
Por su parte los tibetanos presentan rasgos más similares a los butaneses y nepalíes y cuentan con 
adaptaciones genéticas paraa vivir en las alturas (Márquez, 2017). 
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No obstante, la población Han está creciendo rápidamente en ambas regiones, especialmente 

en Xinjiang. Esto se debe a las políticas migratorias de Beijing, y a los incentivos otorgados a 

los colonos Han para que se asienten en estas regiones. La estrategia propuesta por el Gobierno 

Central busca “diluir” la mayoría étnica, a fin de pacificar la región, pero los esfuerzos 

gubernamentales no se limitan a mover población Han.  

 

La posición estratégica de Xinjiang y el Tíbet, las convierte en regiones de gran interés nacional 

para China39, lo que hace que el PCCh esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener 

su control. Especialmente en Xinjiang, dónde primero el Partido Islámico de Turquestán 

Oriental (hasta 2003) y desde 2007 el Partido Islamista Turquestaní, han sido responsables de 

numerosos ataques terroristas. En respuesta a estos atentados, el Gobierno chino ha 

militarizado la zona y creado campos de “reeducación”, en el que se estima que hay detenidos 

hasta un millón de personas (Amnistía Internacional, 2018). En estos campos supuestamente 

se someterían a tortura y a sesiones de “re-educación ideológica” a miembros de grupos étnicos 

de mayoría musulmana (uigures, kazajos…). 

 

En marzo de 2017 se adoptaron las “Regulaciones para la des-radicalización”, que consideran 

como “extremista”: realizar demostraciones públicas o privadas de afiliación cultural o 

religiosa, dejar crecer la barba de “manera anormal”, llevar velo, rezar regularmente, realizar 

ayunos o evitar el alcohol, poseer libros o artículos sobre el islam o la cultura uigur, viajar a un 

país de mayoría musulmana, contactar con gente fuera de China, tener descargada aplicaciones 

de mensajería que permitan la encriptación de mensajes (por ejemplo WhatsApp)… (Amnistía 

Internacional, 2018). Esto supone la violación de los derechos humanos de las minorías 

reprimidas, y es un factor que continúa alimentado la respuesta armada por parte de grupos 

terroristas que buscan la secesión de Xinjiang. 

 

El caso del Tíbet es diferente, aunque tiene las mismas raíces que el de Xinjiang. La diferencia 

radica en el objetivo de los actos violentos: en Xinjiang, los objetivos han sido autoridades y 

civiles Han, mientras que, en el Tíbet, la violencia mayormente ha consistido en 

autoinmolaciones de monjes. Por su parte, los esfuerzos chinos en el Tíbet se han centrado en 

                                                
39 El Tíbet delimita la frontera con la India, y es la zona donde nacen los principales ríos de China 
(incluyendo el Río Amarillo). Xinjiang sirve de amortiguamiento con Rusia, conecta China con Eurasia, 
cuenta con abundantes recursos naturales y con una línea de ferrocarril con Pakistán (Armanian, 2014). 
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limitar la influencia del Dalai Lama (el líder espiritual del Tíbet), especialmente tras la revuelta 

de 2008.  

 

En ambos casos China ha respondido con mano de hierro, creando Estados policiales. En 

Xinjiang en 2016 se contrataron 30.000 policías y en 2017 se anunciaron 60.000 más. La policía 

se ha convertido en uno de los mayores empleadores de ambas regiones, entre 2012 y 2016, el 

77% de los policías contratados en el Tíbet eran jóvenes de etnia tibetana, y un caso similar 

está ocurriendo con los jóvenes uigures (Borrás i Arumí, 2018). 

 

El impacto en la seguridad ciudadana de esta discriminación institucional de las etnias tibetana 

y uigur resulta claro. Los campos de “re-educación”, las duras restricciones y la instauración 

de estados policiales en Xinjiang están exacerbando los ánimos de los locales, complican sus 

vidas diarias, vulneran sus derechos fundamentales y sirven como justificación para grupos 

terroristas y para la autoinmolación de monjes.  

 

Por su parte, los controles al movimiento de personas y bienes a estas regiones, junto con los 

controles diarios a los que somete a un gran porcentaje de la población, tienen un efecto 

negativo en la economía local. Las limitaciones burocráticas complican en gran medida la 

actividad económica y evitan la dinamización de la economía. Además, debido a la creciente 

militarización de la zona, las fuerzas de seguridad se han convertido en los mayores 

empleadores de estas regiones, lo que convierte a la economía en dependiente de los salarios 

provenientes de Beijing, al tiempo que incrementan la desigualdad económica y la inflación40 

en la región (Borrás i Arumí, 2018). 

 

2.3  Vulneración de los derechos humanos 
 

Además de la desigualdad de ingresos y la discriminación institucional existe otro importante 

factor que afecta a la seguridad ciudadana en China, este es la vulneración de los derechos 

humanos. China cuenta con una larga historia en cuanto a violaciones de los derechos humanos 

                                                
40 Los salarios de las fuerzas policiales están muy por encima de la media del salario de un trabajador 
ordinario. Las bonificaciones por peligrosidad y los incentivos para atraer trabajadores Han a la región, 
incrementan los precios de los productos básicos, lo que sube los precios y genera el empobrecimiento 
relativo de quienes no formen parte de la policía (Borrás i Arumí, 2018). 
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se refiere, la represión de las minorías étnicas, la censura de internet 41  o los activistas 

democráticos son muy conocidos y publicitados por los medios occidentales (Bass, 2007; 

Johnson I. , 2018; BBC Mundo, 2018). Sin embargo, otros casos como la persecución de los 

practicantes de Falun gong o la masacre de Tiananmen (1989) resultan indispensables para 

entender la seguridad ciudadana en China y, por ende, se explican a continuación. 

 

2.3.1 La Masacre de Tiananmen de 1989 

La masacre de Tiananmen es uno de los momentos más significativos de la historia reciente de 

la RPC. Entre el 15 de abril y 4 de junio de 1989 tuvieron lugar en Beijing y en las principales 

ciudades de China, manifestaciones estudiantiles que empezaron conmemorando la muerte de 

Hu Yaobang, un ex Secretario General del Partido Comunista, purgado por Deng Xiaoping por 

ser demasiado reformista. Las manifestaciones degeneraron en una protesta contra el propio 

sistema, y empezaron a reclamar el fin de la inflación, corrupción, falta de empleo para los 

graduados universitarios, restricciones a la participación política, falta de libertad de prensa y 

de democracia. La respuesta del gobierno central fue declarar la ley marcial y evacuar la plaza 

de Tiananmen, el epicentro de las protestas, el 4 de junio. 

 

Para expulsar al más de un millón de personas que se estima que llegó a haber en la plaza, el 

gobierno mandó tanques y soldados con armas automáticas (CNN, 2013). La cifra oficial de 

muertos nunca ha sido publicada y cualquier información relevante al “Incidente del 4 de junio” 

(Liusi shijian, 六四事件), como se denominan a los hechos dentro de China, se encuentra 

censurada en la RPC. No obstante, las estimaciones del número de muertos varían entre 2,600 

(propuesto por la Cruz Roja china) y 10.454 (estimación publicada por un cable diplomático 

británico). El número de heridos y desaparecidos se estima en varios miles (Tao, 2017). 

 

Las consecuencias de la Masacre de Tiananmen fueron principalmente tres: la instauración en 

la psique colectiva que el gobierno chino no va a permitir ningún tipo de protesta que perturbe 

la “armonía social”; la confirmación de la idea de “no hables sobre política y te puedes volver 

rico” en China y, finalmente, la imposición de sanciones económicas por parte de los países 

occidentales como respuesta a la brutal represión. El efecto que las sanciones económicas 

tuvieron en la economía china se pueden apreciar en la Gráfica 2, cuando el crecimiento del 

                                                
41 El gobierno chino ha creado el sistema de censura de internet más sofisticado y multifacético del 
mundo. Así mismo, en informe de libertad de Freedom House, China lleva tres años seguidos siendo 
nominada como el mayor abusador de internet del mundo (Cook, 2019). 
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PIB de China se hundió al 4.19% en 1989 y al 3.90% en 1990 (las peores tasas de crecimiento 

de la historia moderna de China desde la Reforma y Apertura de 1979). 

 

El efecto de Tiananmen en la seguridad ciudadana en China fue enorme. El número de muertos, 

el caos generado y la constatación de la falta de experiencia del ejército para el control de la 

población civil convenció al Partido Comunista de la necesidad de incrementar la seguridad en 

el país. Al mismo tiempo demostró las limitaciones del sistema policial ante una protesta 

multitudinaria por parte de la población. La respuesta al “Incidente” fue la intensificación del 

control de la información y de las ideas extrajeras en China, siendo el origen de facto de la 

censura en China (Zhao D. , 2001). 

 

2.3.2 Falun gong 

El Falun gong, también llamado Falun Dafa (法轮大法) (literalmente “práctica de la rueda de 

la ley”) consiste en una serie de ejercicios de qigong (técnicas relacionadas con la medicina 

tradicional china) con influencia budista y taoísta. En resumen, es una práctica similar al taichí, 

que defiende tres principios fundamentales: verdad, benevolencia y tolerancia (Ownby, 2003). 

No obstante, el Partido Comunista declaró su práctica ilegal y actualmente se persigue a sus 

seguidores desde 1999. La razón principal para esta persecución fue el rápido crecimiento de 

sus practicantes, en 1999, según el gobierno central tenía más de 100 millones de seguidores, 

el equivalente a uno de cada 12 personas en China (Chapell, 2014). Este rápido crecimiento 

unido a la necesidad por parte de Jiang Zemin42 de conseguir un enemigo público con el que 

eliminar la oposición a su liderazgo, dio pie a una campaña de desprestigio y de sabotaje a los 

practicantes de Falun gong por parte del gobierno.  

 

En la década de los 90, se prohibió la venta oficial de libros sobre Falun gong, se empezó a 

mandar a policías a interrumpir sesiones de meditación en parques y los medios de 

comunicación controlados por el gobierno empezaron a publicar historias negativas sobre 

Falun gong (todo ello inventado). En respuesta a la persecución oficial, el 25 de abril de 1999, 

10.000 seguidores de Falun gong protestaron de forma pacífica delante de la sede del Partido 

Comunista en Beijing. Fue la mayor protesta de la historia de China desde la Masacre de 

Tiananmen de 1989 (Chapell, 2014). Zeming usó esta protesta como justificación de que los 

practicantes de Falun gong buscaba deponer al partido y que había que otorgarle a él poderes 

                                                
42 Jiang Zemin fue el sucesor de Deng Xiaoping, y presidente de la RPC entre 1989 y 2002. 
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absolutos para devolver la paz a China. De esta manera se creó la Oficina 61043, que tenía (y 

continúa teniendo) como objetivo principal la persecución del Falun gong en China. 

 

En realidad, fue una táctica por parte de Jiang Zemin para obtener poder absoluto dentro del 

partido y purgar a sus opositores. Las consecuencias para los seguidores del Falun gong han 

sido terribles: muchos fueron mandados a campos de trabajos forzados y, supuestamente, los 

órganos de seguidores de Falun gong estarían siendo extraídos en contra de su voluntad y 

“donados” al sistema de trasplantes chino. Los practicantes de Falun gong fuera de China han 

denunciado estos abusos, pero China ha continuado negando cualquier tipo de persecución y 

tacha a los manifestantes de divulgar propaganda anti-china (Chapell, 2014). 

 

La persecución de Falun gong sirve para reforzar el discurso del partido desde el “incidente del 

4 de junio” (la Masacre de Tiananmen), por el que cualquier tipo de oposición al Partido 

Comunista, no importa que sea pacífica, será perseguida y eliminada. El impacto que esto tiene 

en la seguridad ciudadana es claro, siempre y cuando vivas tu vida, sin mostrar ningún tipo de 

oposición al Partido tendrás la posibilidad de enriquecerte y de vivir bien. Esto es un factor que 

ayuda a explicar las tasas anormalmente bajas de inseguridad ciudadana en China. 

 

3. Tercer periodo: El rol de Xi Jinping 
 

Desde el ascenso al poder de Xi Jinping a la Secretaría General del Partido Comunista de China, 

en diciembre de 2012, y a la Presidencia, en marzo de 2013, una nueva era en la historia de la 

RPC parece haber comenzado. Desde entonces las acciones que ha realizado para reforzar su 

poder dentro del partido (especialmente las campañas anticorrupción) le han permitido 

convertirse en el líder chino más poderoso desde Mao, y añadir su nombre a la Constitución 

china, convirtiéndose de facto en la encarnación del Partido Comunista (Zhen, 2017). “El 

pensamiento de Xi Jinping para el Socialismo con características chinas para una Nueva Era” 

(SCChNE)44 fue añadido a la Carta Magna de la RPC el 24 de octubre de 2017 y es una 

declaración de intenciones para desarrollar “Una Nueva Ideología, para una Nueva Era” 

(Buckley, 2018). 

                                                
43 610 se refiere al día que se creó, el 10 de junio de 1999. En chino las fechas se expresan como nº 
de mes+ día. Por lo tanto, 6 (sexto mes del año es junio) 10 (día 10) = 10 de junio. 
44 De ahora en adelante se simplificará a Pensamiento de Xi o Socialismo con características chinas 
para una Nueva Era (SCChNE). 
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A grandes rasgos el SCChNE busca alcanzar tres objetivos, consistentes en consolidar y 

reforzar: la nación, el partido y al propio Xi. A continuación, estos objetivos serán analizados, 

desde su potencial impacto a la seguridad ciudadana y en la desigualdad socioeconómica, en 

tres secciones diferentes: 

 “Make China Great Again” 

 Las campañas anti-corrupción. 

 La reforma constitucional. 

 

3.1. “Make China Great Again” 

 

Uno de los principales objetivos perseguidos por Xi es el de transformar el país, tanto doméstica 

como internacionalmente. Por este motivo el presidente de China ha mantenido desde su 

ascenso al poder una postura más intervencionista en asuntos internacionales que sus 

predecesores. Este cambio de actitud se refleja en declaraciones45 y en acciones (los vetos 

chinos a las sanciones a Siria o la Nueva Ruta de la Seda) (BBC News, 2017; Clover, 2017). 

Con este cambio de postura Xi Jinping busca reclamar “el rol legítimo de China en el mundo”, 

al tiempo que logra mejorar la estabilidad de China. Por este motivo diversos planes, como 

China 2030, el “Sueño Chino” o la Nueva Ruta de la Seda, están siendo desarrollados. A 

grandes rasgos estos planes buscan tres objetivos: incrementar la influencia de China en el 

mundo, potenciar la economía doméstica y reducir la desigualdad económica. 

 

3.1.1. China 2020 

Desde 2013, Xi Jinping parece querer revitalizar la economía y sociedad china. Dos de los 

proyectos con los que busca alcanzar esto son el Plan China 2030 y el Sueño Chino. Para poder 

entender China 2030, primero hay que conocer el plan al que sustituye, China 2020. El plan 

estratégico de China 2020, fue un conjunto de metas y objetivos de desarrollo enunciados por 

el Banco Mundial en 1997. Los objetivos principales eran (Banco Mundial, 1997, págs. 61, 83, 

115): 

 Incrementar las reformas y potenciar a las fuerzas del mercado. 

                                                
45 “(Convertir a China) en una nación joven y fuerte (…) erguida, alta y firme en el este” (Clover, 2017, 
pág. 3). 
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 Incrementar la integración del comercio en la economía y reducir las barreras al 

comercio. 

 Incrementar la eficiencia del gobierno de China. 

 Protección del medioambiente. 

 Reducir la creciente desigualdad económica. Multiplicar por cuatro el PIB per cápita 

del año 2000 (959,37$). 

 Proponer escenarios para reducir la pobreza en China. 

 

Con estos objetivos en mente, el PCCh incrementó las reformas; China entró en la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001; se llevaron a cabo diversas campañas 

anti-corrupción (que serán detalladas más adelante); se aprobaron leyes para la protección del 

medioambiente (y en la actualidad China es el mayor inversor en energía renovable del mundo); 

y el PIB per cápita del año 2000 se multiplicó más de nueve veces (en 2017 el PIB per cápita 

era de 8.910$) (Melik, 2018). Además, como ya se comentó en el capítulo sobre desigualdad 

de ingreso, la pobreza en China lleva decreciendo de manera constante desde los años 80. 

 

3.1.2. China 2030 y el “Sueño Chino” 

Las propuestas para China 2030 y el “Sueño Chino” buscan adecuar las reformas propuestas 

en China 2020 para la “Nueva Era”. Aunque de manera diferente, China 2030 y el “Sueño 

Chino” buscan alcanzar de manera complementaria este objetivo. Por un lado, China 2030 es 

el manifiesto político del futuro desarrollo de China, enunciando propuestas, metas y objetivos 

concretos. Por otro lado, el “Sueño Chino” es la visión que guía estos objetivos (Golden, 2015). 

 

El “Sueño Chino” (Zhongguo Meng, 中国 梦) se plantea como contraposición al “sueño 

americano” 46 , y se refiere a la subordinación de los sueños individuales en pos del 

“rejuvenecimiento de China”. En otras palabras, es un planteamiento por el que prima el interés 

social por encima del individual. Este razonamiento es una continuación del pensamiento 

tradicional chino (taoísmo, confucionismo y pragmatismo), por el que lo verdaderamente 

importante es el interés del Estado. Consecuentemente, como el Estado está dirigido por el 

Partido Comunista de China, el “Sueño Chino” es un eufemismo para justificar la primacía del 

interés del Partido (Golden, 2015). Aunque hay que tener en cuenta que la Reforma y Apertura, 

                                                
46 Según el cual, si trabajas y te esfuerzas puedes alcanzar lo que te propongas. 



 

44 
 

demostró que el interés del Partido y el crecimiento y mejora socioeconómica de la población, 

no son intereses enfrentados. 

 

El Plan China 2030 marca un antes y un después en la política de desarrollo del Banco Mundial 

con respecto a China, ya que por primera vez en su historia el Banco y una agencia oficial 

trabajaron en conjunto para desarrollar el Plan China 2030. La agencia china que participó fue 

el Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado de la RPC. China 2030 

identifica tanto el objetivo fundamental de China para la próxima década, al tiempo que 

desarrolla las principales propuestas para alcanzarlo. El objetivo principal es el de “Construir 

una sociedad, moderna, armoniosa y creativa” y el mayor reto al que se enfrentará China será 

el de mantener un crecimiento sostenible en lo económico, social y medioambiental. Las 

propuestas para alcanzar este objetivo enunciadas por el Banco mundial son (Banco Mundial, 

2013, págs. 23-25): 

 Continuar con las reformas estructurales, para reforzar la economía basada en el 

mercado. 

 Incrementar la velocidad de la innovación y potenciar la creatividad. 

 Llevar a cabo una “revolución verde”, apostar por el modelo renovable. 

 Expandir el sistema de seguridad social y reformar el sistema hukou. 

 Incrementar la fortaleza del sistema fiscal del país. 

 Buscar y crear relaciones que aporten beneficios mutuos con otros países del mundo. 

 

Estas reformas, de ser efectivas, lograrían reducir la desigualdad de ingresos en China, así como 

acabar con uno de los mayores riesgos para la Seguridad ciudadana del país, el sistema hukou 

en la actualidad. Sin embargo, no le da importancia a otros factores que afectan negativamente 

a la seguridad ciudadana, como la discriminación de las minorías étnicas, la violación de los 

derechos humanos o la censura en internet. 

 

3.1.3. El cambio de modelo económico 

A fin de alcanzar los objetivos marcados en el plan China 2030, y aprovechando la 

desaceleración económica de la última década, China está intentando realizar una 

transformación en su modelo económico. Este nuevo modelo económico busca estabilizar el 

crecimiento económico en cifras más sostenibles (se espera un crecimiento de “solo” el 6.5% 

en 2018) y centrándose en pasar de ser un productor de cantidad, a ser un referente en calidad. 

A fin de alcanzar este nuevo modelo, el gobierno central de China está poniendo un gran énfasis 
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en las nuevas tecnologías: la comunicación cuántica, exploración espacial, e-commerce, 5G, 

inteligencia artificial, robótica… (Brahm, 2018). 

Esta transformación económica tiene como grandes referentes las mayores empresas 

tecnológicas chinas, como Huawei, Xiaomi, Tencent o Alibaba. No obstante, la posible 

intervención del Partido Comunista dentro de las estructuras de estas empresas plantea 

problemas, sobre todo con EEUU, en lo referente a la seguridad de los datos. Como 

consecuencia, diversos países han reaccionado negativamente ante la posibilidad de que 

Huawei desarrolle sus líneas de 5G (Al Jazeera News, 2018). Esta reacción negativa por parte 

de miembros de la comunidad internacional podría afectar negativamente a la transformación 

del modelo de económico chino. 

 

3.1.4. La Nueva Ruta de la Seda 

Otra de las expresiones más significativas del plan China 2030 es la iniciativa OBOR (One 

Belt One Road o Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda)47. Enunciada en 2013 por Xi Jinping, 

se trata de un megaproyecto de infraestructuras y desarrollo, centrado en la conectividad y 

cooperación entre China y el resto de Eurasia. Consiste de dos componentes principales, “el 

Cinturón económico de la Ruta de la Seda” por tierra, y “la Ruta Marítima de la Seda” (Belt 

and Road Portal, 2016) (Ver Ilustración 2). 

Ilustración 2: Mapa de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda 

                                                
47 También denominada B&R (The Belt and Road o El Cinturón y la Ruta). 

Fuente (Banco Mundial, 2019) 
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Este plan busca expandir la influencia y la economía China por el mundo. Actualmente cuenta 

con más de 150 miembros y persigue convertirse en un motor de crecimiento económico para 

el mundo (Holmes, 2018). No obstante, ¿cuál es la razón detrás de esta inversión 

multimillonaria por parte de China? 

 

Las razones detrás de esta iniciativa son múltiples. En primer lugar, se podría considerar como 

el “Plan Marshall chino”, según el cual China pretende alcanzar la prevalencia económica y 

política en el mundo lograda por EEUU después de la Segunda Guerra Mundial. Con esta 

iniciativa, China se convierte en el mayor abanderado del libre comercio, mientras que Donald 

Trump continúa con sus guerras comerciales con Europa, Canadá y China.  

 

En segundo lugar, OBOR sirve como excusa para conseguir entrar en mercados domésticos de 

gran cantidad de países; de esta manera, logra asegurarse buenas relaciones políticas y 

económicas con los países miembros. Como consecuencia, China asegura la recepción de los 

envíos de materias primas y recursos naturales, que necesita para alimentar su crecimiento 

económico; al tiempo que consigue acceso libre para la venta de sus productos manufacturados 

(Belt and Road Portal, 2016). 

 

No obstante, la tercera razón, y la más importante para este trabajo, es el efecto doméstico que 

esta iniciativa va a adquirir en China. Las políticas de China 2030, enfatizan la necesidad de 

un crecimiento sostenible. Además, como ya se ha comentado con anterioridad, en la última 

década la tasa de crecimiento económico chino ha decrecido de manera significativa. Esto se 

debe, entre otros factores, al cambio de modelo económico propuesto por Xi Jinping. Este 

nuevo modelo busca “producir calidad sobre cantidad”. Sin embargo, para conseguir llevar a 

cabo una transición económica de ser el productor del mundo, a ser un referente en innovación 

hacen falta clientes y materias primas (Díez, 2017). Estos dos elementos los puede otorgar 

OBOR. 

 

Por otra parte, la ruta marítima busca potenciar el crecimiento de la costa este de China, 

mientras que el cinturón terrestre busca desarrollar los territorios de la China interior 

(incluyendo Xinjiang y el Tíbet). Si esto ocurriera podría tener un efecto positivo en las 

economías de estas regiones, ayudando a reducir la desigualdad económica entre las provincias 

de China. 
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3.2. Las campañas anti-corrupción y el sistema de crédito 

social 
 

El segundo gran objetivo del SCChNE, es el de reforzar el Partido Comunista chino. La manera 

más rápida para reforzar el Partido consiste en eliminar las fuentes que le restan legitimidad. 

Estos factores negativos para la percepción ciudadana se pueden erradicar (o por lo menos 

reducir) de tres maneras principales: controlando la información a la que tenga acceso la 

población 48 , eliminando la fuente deslegitimadora 49  o planteando un chivo expiatorio 50 . 

Habiendo aclarado estas posibilidades, las campañas anti-corrupción y la implantación del 

sistema de crédito social, se pueden analizar como métodos diferenciados para suprimir 

factores de des-legitimidad del Partido. 

 

Las campañas anti-corrupción son un claro ejemplo de la segunda solución (eliminar la fuente 

deslegitimadora), ya que la corrupción se ha convertido en un mal endémico, dentro de un 

partido que lleva gobernando de manera ininterrumpida, y sin un verdadero control externo 

desde 1949. Sin embargo, las campañas anti-corrupción de Xi han “matado dos pájaros de un 

tiro”, han restaurado la legitimidad del Partido de cara a la población y le ha permitido anular 

cualquier tipo de oposición interna. Según datos oficiales, más de un millón de cargos dentro 

del Partido (incluyendo cientos de altos cargos) han sido “disciplinados” desde 2012 (Skidmore, 

2017). 

 

No obstante, hay una cuestión a tener en cuenta al hablar de la corrupción en China. 

Tradicionalmente, la concesión de regalos, favores y “sobres de dinero” 51 , a cambio de 

contratos, mecenazgo y relaciones personales52, han sido prácticas socialmente aceptadas. Por 

esta razón, en mayor o menor medida, todo miembro del Partido es susceptible de ser “purgado” 

por motivos de corrupción (Fan, 2002). En otras palabras, la purga anti-corrupción de Xi 

                                                
48 Esto tiene lugar a través de la censura del internet, de la propaganda gubernamental y la educación. 
49 Puede suponer eliminar el problema de manera real (en caso de que se reformara el sistema hukou) 
o publicitarse como si se hubiera eliminado el problema (campañas anti-corrupción). 
50 Por ejemplo, la persecución del Falun gong, que sirvió como justificación para Jiang Zemin para 
incrementar su poder dentro del partido. 
51 Los llamados “Sobres rojos” (hong bao, 红包) son una práctica cultural en China y otros países del 

sudeste asiático. Consisten en entregar sobres de color rojo (color de la buena suerte y la fortuna en 
China) con dinero, en ocasiones especiales. 
52 La idea del guanxi (关系) o de las redes de contactos e influencias personales, es fundamental en 

China. La necesidad de crear y mantener conexiones y relaciones interpersonales resulta crítica en 
un país en el que el estado de derecho continúa estando supeditado al interés del Partido (Fan, 
2002). 
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Jinping no busca eliminar la corrupción, la cual es un fenómeno cultural chino, sino utilizarla 

como excusa para eliminar impunemente a la oposición. 

 

Otra manera de controlar a la oposición es el llamado Sistema de Crédito Social. Esto es un 

proyecto de “Gran hermano” que actualmente se encuentra en desarrollo en diversas provincias 

chinas, que consiste en un sistema numérico, por el cual se puntúa a la ciudadanía acorde a sus 

acciones económicas, afiliaciones políticas e impacto neto en la sociedad. Este sistema, que se 

espera esté implementado a nivel nacional en 2020, busca dar una de cal y otra de arena, 

incentivando las acciones consideradas beneficiosas por el Partido (hacer voluntariado, ser 

miembro del Partido, cuidar de los mayores, controlar tus gastos) y castigando las “negativas” 

(negarse a ir al servicio militar obligatorio, dejar al perro ir sin correa por la calle, mostrar 

signos de oposición ideológica con el partido…). Los resultados son descuentos y subvenciones 

para los “mejores ciudadanos” y penalizaciones para los “malos ciudadanos”. Algunas de las 

penalizaciones aplicadas incluyen: la prohibición de coger aviones o trenes, el acceso a 

educación superior, a ciertos alquileres y a trabajos. Incluso, se han reportado varios casos en 

los que el gobierno le ha quitado la mascota a su dueños, y le ha obligado a aprobar un examen 

sobre las responsabilidades de ser un propietario de mascotas antes de devolvérsela (Ma, 2018). 

 

El sistema de crédito social (SCS) implica un gran riesgo a la libertad de la ciudadanía en China, 

ya que podría suponer la implantación de un sistema por el cual la población estaría 

completamente a merced de los intereses del Partido. El gobierno chino tendrá la libertad de 

decidir qué comportamientos son “beneficiosos” y cuáles “negativos”. El impacto que esto 

puede tener en la seguridad ciudadana y en la desigualdad sería potencialmente enorme. El 

SCS podría incrementar la desigualdad en China, al dividir a la población entre los “buenos” y 

los “malos”. Así mismo, este ostracismo social podría incrementar la inseguridad ciudadana, 

al alienar a un porcentaje de la población debido a su “mal comportamiento”. No obstante, 

también podría tener efectos netamente positivos para la seguridad. La existencia de un sistema 

que permite controlar completamente a la población incrementará la posibilidad de las fuerzas 

de seguridad de encontrar “potenciales riesgos” para la ciudadanía.  

 

En conclusión, el SCS tiene el potencial de incrementar la seguridad en el país, pero a costa de 

libertades básicas. De igual forma, la imposibilidad de controlar o de generar un consenso 

social con respecto a lo que está bien o está mal, dejará al PCCh el poder absoluto para 

determinarlo. 
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3.3. La reforma constitucional 
 

El tercer y último objetivo del SCChNE es el de consolidar y reforzar el poder personal de Xi 

Jinping. Este objetivo ya ha sido conseguido en gran medida gracias a las campañas anti-

corrupción. No obstante, la culminación y la confirmación de su poder tuvo lugar en el XIX 

Congreso del PCCh, cuando se modificó la constitución para incluir “el Pensamiento de Xi 

Jinping sobre el Socialismo con características chinas para una Nueva Era” en el preámbulo. 

En este congreso tuvieron lugar otros dos sucesos de gran importancia, Xi Jinping fue reelegido 

por segunda vez como como Líder Primordial del Partido, y se eliminó el límite (impuesto por 

Mao Zedong) por el cual no se puede concurrir al puesto de Líder más de dos veces (Espinoza, 

2017). Por otra parte, todavía no se ha presentado un heredero aparente para Xi Jinping, lo que 

da a suponer que, casi con toda probabilidad pretende presentarse a una tercera reelección. 

Todo lleva a pensar que Xi muy probablemente sea el líder de China hasta 2022, como mínimo. 

 

De facto esto ha convertido a Xi en el líder más poderoso de China desde Mao. Las 

consecuencias que puede tener este hecho para la población china un nuevo líder autoritario 

son devastadoras. Este nuevo clima político podría permitir a Xi Dada53 llevar a cabo cualquier 

acción que considerara necesaria y no habría una fuerza capaz de limitar su poder. Esto puede 

tener un impacto potencialmente negativo para la seguridad ciudadana, si Xi decide llevar 

adelante su propia versión de la “Revolución Cultural”. 

 

  

                                                
53 Xi Dada (习大大), nombre cariñoso por el cual los medios de comunicación llaman al Presidente, y 

que se puede traducir como Tío Xi, Padre Xi o Abuelo Xi (People's Daily China, 2015) 
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IV. CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se ha tratado de responder a una pregunta fundamental para el futuro de 

China, y subsecuentemente, para el mundo. La cuestión a resolver era si la desigualdad 

socioeconómica en China ha tenido un efecto significativo en la seguridad ciudadana en la 

República Popular de China. La hipótesis planteada suponía que el incremento en la 

desigualdad socioeconómica sufrida en China desde 1978 no ha tenido un efecto significativo 

en la seguridad ciudadana, debido a las características propias de la RPC. Las conclusiones de 

este trabajo parecen confirmar dicha hipótesis.  

 

No obstante, esto no significa que China sea inmune a la inseguridad ciudadana, ya que existen 

factores tanto positivos como negativos que tienen un profundo impacto en esta cuestión. En 

este Trabajo Fin de Grado han sido identificados algunos de estos factores. A grandes rasgos, 

estos se pueden clasificar, acorde con su naturaleza, en cuatro grandes tipos: socio-filosóficos, 

históricos, socioeconómicos y políticos. Estos elementos están intrínsecamente interconectados, 

por lo que su separación exacta resulta prácticamente imposible. 

 

Los factores socio-filosóficos, fueron desarrollados en el Marco Teórico, y se refieren a el 

taoísmo, confucionismo y pragmatismo chino. Estas cuestiones afectan de una manera positiva 

en la seguridad ciudadana (SC), ya que explican la importancia de ideas como la necesidad de 

una jerarquía social fuerte, el conformismo político o la “búsqueda del bien mayor”, en la 

filosofía tradicional china. 

 

En lo referente al factor histórico, el periodo maoísta (1949-1978) y el rápido crecimiento 

económico (1978 en adelante), han impactado profundamente en la seguridad ciudadana en 

China. El legado del Gran Salto Adelante y de la Revolución Cultural, continúan generando un 

clima de miedo y persecución de las ideas políticas. Esto impacta negativamente sobre la 

seguridad ciudadana, ya que perpetúa el miedo a la violencia estatal. No obstante, el temor a la 

represión gubernamental, tiene un impacto positivo en la reducción de las tasas de criminalidad 

(Bohorquez, 2016). 

 

Desde un punto de vista socioeconómico, los elementos más relevantes para la seguridad 

ciudadana son: el rápido incremento en la desigualdad de ingresos (generada por el “Milagro 
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chino”), la desigualdad institucional (distintas clases de ciudadanos según el Hukou que tengan 

o de la etnia a la que pertenezcan) y las vulneraciones de los derechos humanos. No obstante, 

estos factores se pueden subdividir según su efecto neto en la seguridad ciudadana en dos 

categorías, los negativos (empeoran la SC) y los neutros (cuentan con elementos negativos para 

la SC, pero el efecto neto es neutral o positivo). 

 

Los factores socioeconómicos netamente negativos son: la brecha de ingresos (entre los ricos 

y los pobres) y la discriminación de la población con Hukou rural que vive en las ciudades (229 

millones de personas). Estos suponen un gran riesgo para la estabilidad del régimen y para la 

SC, por el gran tamaño de la población afectada. En consecuencia, el gobierno de Xi Jinping 

ha intentado atajar estos problemas con sus propuestas de China 2030 y el “Sueño Chino”. 

 

Los factores socioeconómicos neutros incluyen las cuestiones relacionadas con las minorías 

étnicas y con la vulneración de los derechos humanos. A pesar de ser cuestiones de gran 

relevancia desde un punto de vista moral, tienen una menor importancia para la seguridad 

ciudadana de la mayoría de la población china. Esto se debe a la gran diferencia en cuanto al 

tamaño de la población afectada (el 8,45% de la población es de minorías étnicas); así como 

por la “extraordinaria” labor de los medios de comunicación chinos que logran que la mayoría 

de la población no sepa nada de la realidad. Esto genera una paradoja por la cual, a pesar de 

que debería de afectar negativamente a la seguridad ciudadana, la labor del gobierno (tanto en 

lucha anti-terrorista, como en censura) logra paliar la mayoría de los efectos negativos para la 

mayor parte de la población. 

 

Finalmente, el factor más importante para la seguridad ciudadana en China es el político. La 

constante reforma y adaptación del PCCh a las circunstancias, unido al gran poder con el que 

cuenta dentro del país, confiere al gobierno carta blanca para implementar cualquier tipo de 

medida que considere necesaria. La censura en internet, el Sistema de Crédito Social, una 

estructura jerárquica en la que participan unos 89,45 millones de personas54 (incluyendo a las 

figuras más relevantes del país) y el control absoluto de la información55, le confieren al Partido 

un poder casi absoluto.  

 

                                                
54 Número de miembros en el Partido Comunista de China en 2017 (Chinadaily.com, 2017). 
55 El control de la información por parte del Partido, también supone un gran problema a la hora de 
investigar sobre la seguridad ciudadana en China. 
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Esto tiene un efecto terrible en las libertades fundamentales de los ciudadanos (quienes se verán 

literalmente monitorizados en cada momento de su vida), pero al mismo tiempo genera un 

clima de consenso y de control de la población. En otras palabras, el factor político (el Partido 

Comunista y las acciones que realiza) establece un marco de estabilidad y supervisión que 

potencia la seguridad de la ciudadanía; siempre y cuando sigan las líneas marcadas por el 

Partido. De esta manera resultan extremadamente importantes las limitaciones creadas dentro 

del Partido, a fin de evitar que una persona acumule todo el poder. Si esto ocurre, no habría 

nada que pudiera evitar un nuevo Gran Salto Adelante. 

 

En conclusión, en lo referente a la seguridad ciudadana, China se encuentra en una situación 

extraordinaria. A pesar del incremento de la desigualdad socioeconómica en las últimas 

décadas la inseguridad ciudadana parece no haber incrementado. Esto se debe a un conjunto de 

factores socio-filosóficos, históricos y, especialmente, políticos, que paradójicamente han 

supuesto un incremento en la seguridad de la ciudadanía en las últimas décadas. Aunque hay 

que tener en cuenta que la falta de estadísticas fiables, debido al férreo control de la información 

por parte del PCCh, dificulta cualquier tipo de investigación en este campo. 

 

Así mismo, resultaría interesante realizar trabajos de investigación que ahonden en ciertos 

aspectos que, debido a la limitación de tiempo y espacio, han resultado excluidos de este TFG. 

La cuestión de la fractura política de China (en relación con el concepto de “Un país dos 

sistemas” y de la política de “Una sola China”) y del efecto que esta puede tener en la seguridad 

ciudadana, resultaría un gran complemento a esta investigación. Otros temas a desarrollar, 

podrían incluir el efecto generado en la seguridad ciudadana de: La nueva Ruta de la Seda, el 

Sistema de Crédito Social o una hipotética reelección de Xi Jinping como líder primordial por 

un tercer mandato. 
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