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RESUMEN 

Con la proclamación de la República Popular China, se ha podido percibir una aceleración 

constante en su nivel de desarrollo y una creciente relevancia en el sistema internacional 

como el principal actor del Bloque No Occidental. El régimen del partido comunista chino, 

el cual se ha mantenido en el poder durante más de 50 años, permite el estudio de la estrategia 

a largo plazo de su política exterior a través del análisis de su recorrido histórico a lo largo 

de su proceso de desarrollo. De establecerse la visión exterior a largo plazo y el marco de 

actuación promulgado por el régimen, se puede elaborar un modelo, denominado «modelo 

incremental» que explique la trazabilidad lineal de su estrategia de proyección internacional 

y permita su extrapolación para predecir tendencias futuras en el ámbito de las relaciones 

internacionales. 

 

Palabras Clave: China, Política Exterior, One China Policy, Tendencias Internacionales, 

Tendencias Socioeconómicas, Predicción en el ámbito de las relaciones internacionales. 

 

ABSTRACT 

With the proclamation of the People's Republic of China, it has been possible to perceive a 

constant acceleration in its level of development and a growing relevance in the international 

system as the main actor of the Non-Western Bloc. The regime of the Chinese Communist 

Party, which has remained in power for more than 50 years, allows the study of the long-term 

strategy of its foreign policy through the analysis of its historical journey throughout its 

development process. If the long-term external vision and the framework for action 

promulgated by the regime are established, a model, called an "incremental model", can be 

developed to explain the linear traceability of its international projection strategy and allow 

its extrapolation to predict future trends in the field of international relations. 

 

Keywords: China, Foreign Policy, One China Policy, International Trends, Socioeconomic 

Trends, Prediction in the field of international relations.  
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FINALIDAD Y MOTIVOS 

El propósito de este trabajo fin de grado es estudiar el desarrollo de la estrategia internacional 

de la República Popular China (RPC, referida de ahora en adelante como China) desde 

mediados del siglo XX hasta la actualidad. El estudio sobre la estrategia geopolítica de China 

es vital para comprender el futuro de las Relaciones Internacionales.   

El ascenso del papel internacional la nación china merece ser estudiado y ha sido 

fundamentado en su exponencial crecimiento económico, desde el poscolonialismo hasta la 

entrada en el siglo XXI. Durante este periodo, se identifica una etapa de gran desarrollo y 

consolidación de poder, que le permite llegar a competir por la iniciativa en cuestiones de 

ámbito internacional. Es, por esta razón, que es de especial relevancia identificar: (i) las 

cuestiones prioritarias en su política internacional, (ii) la asignación de los medios utilizados 

a las mismas y (iii) los resultados previstos en la aplicación de dichas políticas.  

En estos momentos, la importancia de China es tal que, en la actualidad todos los conflictos 

de relevancia en el contexto internacional requieren incorporar a su potencial mecanismo de 

resolución la visión y el consenso el gobierno chino. 

China, como aparente antagonista del Bloque Occidental, mantiene su rol como líder del 

Bloque Emergente, representado por la organización BRICS y otros actores no cooperantes 

con el movimiento occidental. Además, se muestra como principal retractor contra la 

configuración pro-Occidente del Sistema Internacional, configurado tras las conferencias 

internacionales de Dumbarton Oaks, Yalta y San Francisco.    

Pero China no siempre ha tenido un rol tan relevante. Con la caída del muro de Berlín el 6 

de noviembre de 1989 y el posterior colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

el 26 de diciembre de 1991, concluyó la antigua dinámica en el sistema internacional, basado 

en la llamada Guerra Fría. Esto suponía una incógnita sobre la futura ordenación del sistema 

internacional, abriéndose a nuevas alternativas y dando origen a especulaciones sobre la 

potencial nueva configuración de la distribución del poder en el tablero internacional.   

Por un lado, tenemos la propuesta de Fukuyama, con su ensayo del Fin de la Historia (1992) 

donde defiende la imposición del liberalismo económico y político bajo la idea de Occidente, 
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ante el agotamiento ante el colapso y agotamiento de ideologías alternativas. (Fukuyama, 

1990) 

Por otro lado, tenemos la propuesta de Samuel Huntington en su ensayo «El Choque de las 

Civilizaciones», que propone que una vez finalizadas las colisiones surgidas dentro de 

cuestiones fundamentales de la civilización occidental. Lo interesante de su análisis es su 

relevancia en el contexto actual frente a la propuesta de Fukuyama:   

“(…) Que las relaciones internacionales, que han sido históricamente un juego practicado 

dentro de la civilización occidental, serán crecientemente desoccidentalizadas para tornarse 

en un juego en el que las civilizaciones no-occidentales sean actores y no simplemente 

objetos; (…)”   (Huntington, 1998) 

Desde la publicación de este ensayo, se ha confirmado una creciente relevancia en los actores 

no occidentales en la política internacional, frente al estancamiento y/o decadencia de los 

actores occidentales a partir de la crisis de 2008. 

Existen varias teorías para explicar el agotamiento del poder del Bloque de Occidente, no 

obstante, todas ellas sostienen que se debe principalmente a una serie de “shocks” en los 

ámbitos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y medioambientales que 

conjuntamente, han puesto en duda la sostenibilidad de su supremacía a largo plazo, frente 

al constante crecimiento de los nuevos actores emergentes.   

Uno de los indicadores más relevantes a la hora de medir la fuerza de un actor internacional 

es su pujanza económica. Esto se debe a la relación directa entre el tamaño de las economías 

y su capacidad para destinar una mayor cantidad de recursos, en términos absolutos, a 

aspectos clave de su estrategia internacional: Fuerzas armadas, desarrollo e innovación, 

inversiones en el extranjero, etcétera. Un informe publicado por los economistas de Goldman 

Sachs estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de China será mayor que el PIB 

estadounidense en 2035. Más allá, se estima que para el año 2075 el PIB de India también 

superará al PIB estadounidense. (Saul, 2022) 

Teniendo en cuenta el recorrido histórico de China y su proyección futura, es importante 

analizar las estrategias empleadas por China para conseguir recuperarse de uno de sus 

momentos más trágicos de su historia; el “Siglo de la Humillación” (Kaufman, 2010),  y 
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pasar a convertirse en un actor con el potencial para establecerse como primera potencia 

mundial.  

Este es el principal motivo de la elaboración de este trabajo: Hacer una investigación del 

recorrido histórico de China en su escalada en el Orden Mundial. Además, es de especial 

relevancia poder identificar los elementos e instrumentos para la consolidación y futuro 

mantenimiento de la posición alcanzada. Analizar estas claves nos permitirá predecir futuros 

movimientos dentro de su posicionamiento internacional. 

 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Con la proclamación de la República Popular 1949, el rol de ésta en el sistema internacional 

ha sido objeto de discusión. La política exterior de China se ha visto condicionada por su 

trágico recorrido como potencia colonizada lo que ha configurado su estrategia de acuerdo a 

su narrativa histórica. Por tanto, es necesario indagar sobre las perspectivas históricas del 

pueblo chino para poder esclarecer sus motivaciones como actor del sistema internacional. 

Para obtener dicha perspectiva histórica, se va hacer uso de libros académicos centrados en 

la el recorrido histórico de China durante la época imperialista y su adaptación a la época 

contemporánea. 

En primer lugar, se estudia la experiencia china durante el recorrido de la segunda etapa de 

la Guerra Civil China. Revistas como Pacific Focus, estudian sobre la violenta reforma de la 

sociedad china impulsada por el «Siglo de la Humillación» y como su efecto resuena en la 

Política Exterior China en la actualidad  (Kaufman, 2010). Mientas que el trabajo del 

Scientific Journal of Tan Trao University1 permite analizar el recorrido de eventos clave de 

la historia contemporánea del continente asiático. Su uso de fuentes primarias y secundarias 

permite el estudio del desarrollo y consecuencias de la Guerra Civil China desde la 

perspectiva no occidental  (Dinh, 1998). También se ha destacar el trabajo de Oriental Law, 

que estudia la actuación del Partido Comunista Chino (PCC) en la defensa de los Derechos 

 
 

1 Universidad ubicada en Ho Chi Min, Vietnam. 
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Humanos de su pueblo mediante el estudio de los registros jurídico en ámbito nacional e 

internacional  (Hainian, 2011) 

En segundo lugar, pese a la noción generalizada de que la segunda etapa de la Guerra Civil 

China finalizó tras la proclamación de la República Popular China, la supervivencia del 

Kuomintang (KMT) en la isla de Taiwan hará que perduren las hostilidades, siendo una 

cuestión central en el ámbito internacional. El estudio realizado por Assian Affairs: An 

American Review y China Quarterly, realizan un estudio compresivo de la evolución de las 

hostilidades y la aproximación de ambas partes implicadas en la cuestión de la unificación 

china  (Chai, 1999; Liff & Lin, 2022). De acuerdo con los foros de discusión centrados en 

las relaciones internacionales, pese a haber pasado 50 años desde la unificación de la China 

Continental, el escenario de una invasión de Taiwán permanece como una cuestión 

importante en las relaciones entre la región asiática  (Dittmer, 2017; Zhang, 2022). 

La cuestión de la inserción de la República Popular China en el marco institucional del 

sistema internacional estuvo marcada por el conflicto entre el PCC y el KMT, siendo indicio 

de la prolongación del conflicto pese al cese del uso de la violencia. El análisis de la evolución 

de las Resoluciones tratadas en el marco institucional de las Naciones Unidas es vital para 

entender cómo la República se incorporó a dicho sistema. 

En tercer lugar, el libro de Oxford Press, The Spread of Modern Industry to the Periphery 

since 1871, hace un gran análisis sobre los esfuerzos de modernización de la economía china, 

esclareciendo las causas y actuaciones para el aparente «milagro económico chino»  (Brandt, 

Ma, & Rawski, 2017). Partiendo de esa base, el análisis aportado por múltiples académicos 

da mayor profundidad a las propuestas sobre el éxito de la nación en su proceso de desarrollo  

(Ishikawa, 1983; Kuan, Hongchang, Yuxin, Jefferson, & Rawski, 1988; Naughton, 1995; 

Rawski, 2000a; Rawski, 2000b). 

Para el estudio de los futuros retos en la sostenibilidad del desarrollo chino, se hace gran uso 

de los working papers publicados en distintas organizaciones internaciones de alta 

importancia (FMI y World Bank Research). Su análisis es de gran importancia para entender 

las dimensiones internas afectadas por la amenaza de «trampa de la renta media» (Cerutti & 

Obstfeld, 2018; International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept, 2021; Jin & Rial, 2016; 

Junqing, 2016; Mano & Stokoe, 2017; Nag, 2011) 
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Finalmente, la información recopilada se contrastará con el trabajo académico centrado en 

las tendencias futuras de la política exterior china, comparando su análisis con el recorrido 

de la trayectoria histórica de la República Popular China. La investigación espera identificar 

una relación entre dicho recorrido y las tendencias propuestas  (Fravel, 2012; Goldstein, 

2020; Horn, Parks, Reinhart, & Trebesch, 2023; Kelly, 2021; Rühlig, 2018) 

 
MARCO TEÓRICO 

1. Neorrealismo y Neoliberalismo en el Sistema Internacional 

El presente trabajo se centra en la dinámica de las interacciones interestatales. El consenso 

académico sobre el objeto final de los estados del sistema internacional es la defensa de los 

intereses nacionales y la preservación de la integridad de la nación  (Mearsheimer, 2003; 

Waltz, 2013). La propuesta de Kenneth Waltz en su obra, Theory of International Politics 

(1979), establece los supuestos de racionalidad y egoísmo de los Estados, los cuales son los 

principales actores del Sistema Internacional. Dicho sistema está caracterizado por una 

naturaleza anárquica que predetermina el comportamiento de los actores. 

Esta teoría se contrapone a la propuesta del Liberalismo en el ámbito de las relaciones 

internacionales, la cual establece que el fin último del sistema es la promoción de la paz y el 

bienestar social. Los liberales proponen la cooperación internacional como instrumento para 

conseguir dicho objetivo. Para ejecutar dicha cooperación se incita a los actores del sistema 

internacional a crear una estructura institucional que actúe como última autoridad, 

permitiendo así la resolución pacífica de conflictos (Jiménez González, 2003).   

2. Teoría de Juegos en el Sistema Internacional 

La teoría de juegos es una propuesta por la cual se estudia el comportamiento entre distintas 

participantes mediante el uso de modelos. El estudio se centra en el comportamiento humano 

durante el proceso de toma de decisiones cuando existe una estructura de incentivos que 

determinan la estrategia adoptada por el individuo.  
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La subdivisión en actores en el sistema internacional permite la aplicación de la teoría de 

juegos en el marco del sistema internacional, donde los participantes interactúan bajo el 

incentivo de la acumulación de poder.  

La teoría del realismo en las relaciones internacionales utiliza esta teoría para explicar la 

dinámica de las interacciones en el sistema internacional bajo el supuesto de que los actores 

racionales presentan una naturaleza egoísta y racional (Tucker & Luce, 2016). 

La escuela de pensamiento realista supone que el sistema internacional es un juego de «suma 

cero» donde la acumulación de poder por un actor internacional viene a costa de la pérdida 

de poder de otro (Tucker & Luce, 2016; Waltz, 2013) 

Mientras que la escuela de pensamiento liberal defiende que, mediante la creación de un 

sistema internacional que actúe como entidad de autoridad y organizadora del sistema, las 

relaciones internacionales se pueden convertir en un modelo basado en el juego «win-win», 

donde es posible la una alternativa en la resolución de conflictos que actúe en beneficio de 

todas las partes involucradas (Tucker & Luce, 2016).  

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo fin de grado indaga sobre la trayectoria de China para convertirse en un 

actor principal en las relaciones internacionales y su capacidad para poder alcanzar y 

mantener el estatus de primera potencia mundial. 

Las preguntas de investigación a resolver en este trabajo son las siguientes: 

- ¿Cuál es la inserción China en las distintas Organizaciones Internacionales? 

- ¿Cuál es papel de China en el Principio de Soberanía e Integridad territorial? 

- ¿Cuál es papel de China en el Principio de no Intervención en Asuntos Internos? 

- ¿Cuál es la propuesta China para la Cooperación del Desarrollo Internacional? 

- ¿Cuál es la trayectoria futura de la Política Exterior China? 

- ¿Cuáles son los componentes que determinan el poder de influencia en el sistema 

internacional? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: Identificar aquellos componentes que condicionen una posición de 

liderazgo dentro de China en el Sistema Internacional. 

Objetivo específico I: Determinar la trayectoria de la política internacional china en base a 

su pasado histórico. 

Objetivo específico II: Analizar los aspectos del contexto interno que influyen sobre la 

Política Exterior china. 

Objetivo específico III: Analizar los aspectos del contexto externo que influyen sobre la 

Política Exterior china. 

HIPÓTESIS 

La hipótesis para este trabajo es la siguiente: 

Bajo el supuesto de que el régimen político de un Estado es constante, éste elaborará una 

estrategia internacional basada en el recorrido histórico de éste, atendiendo a la realidad de 

las dimensiones económicas y sociales internas [causa]. La incorporación de estos factores 

permite trazar una trayectoria pasada que se puede extrapolar siempre cuando la régimen y 

la narrativa histórica se mantenga constante [efecto]. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para realizar este trabajo ha sido el método comparativo y 

descriptivo: 

La validez de la hipótesis inicial se realizará mediante un estudio exhaustivo de los sucesos 

históricos que rodean la política exterior china y se analizará los fenómenos que rodean la 

actual situación, tanto interna como externa, con el fin de realizar una reflexión sobre su 

trayectoria. 

La información que sustente el estudio se recopilará principalmente a partir de varias fuentes: 

En primer lugar, los informes, publicados por las principales organizaciones internacionales 

(Publicaciones del FMI, Banco Mundial, UN Research, entre otros).  
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En segundo lugar, la transcripción de las actas de las reuniones internacionales de interés, 

especialmente resoluciones dentro del marco institucional de la ONU.  

Finalmente, a través de una selección de artículos académicos publicados en revistas 

dedicadas al estudio de las relaciones internacionales (International Security, IMF Working 

Papers, Journal of China and International Relations, Asian Affairs, etc.).  

De manera complementaria, por un lado, se indagará en las conclusiones de varios libros 

centrados en el estudio de la historia socioeconómica china y de su política exterior. 

Finalmente, se recopilará la evolución de distintos indicadores para verificar si éstos son 

acordes a la argumentación que se presentará a continuación. 

La investigación se inicia a partir de la proclamación de la República Popular China (RPC). 

En este punto se realizará una revisión de la documentación obtenida para la identificación 

de las capacidades clave y los fines perseguidos. Se comenzará desde la cuestión de la 

unificación del pueblo chino, al ser ésta la primera cuestión de relevancia que obligará al país 

a tener una interacción más activa con el sistema internacional. Este conflicto abarcará temas 

como la representación a nivel internacional y la entrada de la República en acuerdos 

vinculantes en el Sistema Internacional. En ese momento, podremos analizar las distintas 

etapas de la política exterior analizando el efecto de la interacción con las distintas estructuras 

del sistema.  

La evolución de dichos efectos nos permitirá identificar capacidades internas y cómo estas 

han progresado a lo largo del tiempo. La identificación de estas capacidades nos permitirá 

entender mejor la política exterior china, así como intentar determinar su futura evolución en 

el tiempo.  

Por lo tanto, la investigación se estructurará de manera diacrónica debido a la utilización de 

procesos dependientes del contexto socioeconómico y cultural de la sociedad china en un 

marco espaciotemporal definido. Mediante la comparación con su trayectoria a lo largo del 

periodo histórico, se contemplarán los mecanismos de proyección al exterior de la RPC de 

los cuales saldrán los resultados para la validación de la hipótesis. El estudio se realizará de 

manera descriptiva y valorativa mediante el estudio cualitativo de la bibliografía disponible.  
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Finalmente, el análisis de la información recopilada permitirá realizar propuestas de 

tendencias futuras, ubicándolas en el marco expuesto. Se busca plantear la efectividad de esta 

estrategia analítica para el estudio cualitativo en el ámbito de las Relaciones Internacionales.  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

ESTUDIO DEL RECORRIDO HISTÓRICO DE LA POLÍTICA EXTERIOR CHINA 

3. Consolidación del «One China Framework» 

3.1. Contexto histórico 

La disputa sobre la legitimidad del gobierno de la nación China tiene sus raíces en 1949, con 

la victoria del Partido Comunista Chino (PCC) sobre el Partido Nacionalista, el Kuomintang 

(KMT). Pese haber sido expulsado del continente chino, el partido nacionalista continuó 

reteniendo el control de algunas islas dentro de las reclamaciones territoriales chinas, 

principalmente la isla de Taiwán. El KMT, liderado por Chiang Kai-Shek, relocalizará su 

gobierno en Taipéi, donde seguirá demandando el papel del gobierno legítimo de la nación 

China, reconocido por parte significativa de la comunidad internacional2.  

3.1.1. La imposibilidad de la unificación mediante el uso de la violencia 

Tras la expulsión de las fuerzas nacionalistas del continente chino por parte del PCC, el bando 

comunista liderado por Mao Zeodong se centrará en la consolidación de su régimen. En 1950, 

comenzarán las primeras invasiones de territorios insulares ocupados por el KMT, tomando 

los territorios de Hainan, Wanshan y Zhousan. A pesar de que la caída del bando nacionalista 

se veía como inevitable, el estallido de la guerra de Corea provocó una reacción de Estados 

Unidos, iniciando una política de contención sobre la zona. Se aumentó significativamente 

su contribución material al KMT y relocalizó la 7ª Flota, para defender la isla ante cualquier 

 
 

2 Ver Anexo, Ilustración I: Reconocimiento Internacional del régimen CCP (Rojo) frente al KMT (KMT). 
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intento de invasión por parte de las fuerzas comunistas. La fuerte presencia estadounidense 

provocó el cese temporal de la invasión de Taiwán. (Dittmer, 2017) 

Pese a que a priori la posición del KMT parecía frágil, la invasión de la isla de Taiwán por 

parte del PCC no era una opción viable por varias razones: Por un lado, la existencia de dos 

crisis diplomáticas previas por este mismo motivo (1954-1955 y 1958 respectivamente) en 

las que el PCC decidió finalmente parar la potencial invasión. Por otro, un desembarco militar 

no era viable desde la firma de alianza para la seguridad sinoestadounidense (Taiwán-EE. 

UU.) en 1954.  

Esta alianza fue incentivada por la contribución activa del PCC en la guerra de Corea, siendo 

el detonante de una política activa de contención del comunismo por parte de Estados Unidos 

en el continente asiático.  (Dittmer, 2017) 

Por otro lado, la amenaza real que suponía la presencia del KMT en la isla era baja. Es cierto 

que las hostilidades no habían cesado formalmente y la unificación seguía siendo un objetivo 

buscado activamente por el KMT. No obstante, éste no disponía de los medios para 

materializar dicha ofensiva. Esto se puede justificar dado en que el apoyo militar y material 

brindado por EE. UU. al KMT tenía principalmente un carácter defensivo y se debía destinar 

únicamente a la contención del PCC, no la expansión del Kuomintang. Por tanto, la presencia 

del KMT en Taiwán no se percibía como una amenaza para la estabilidad del régimen 

establecido por PCC en el continente chino.  (Dittmer, 2017) 

3.1.2. La importancia de la representación internacional 

En 1949, el PCC establecerá la República Popular de China, mientras que el KMT seguía 

manteniendo su posición como gobierno legítimo de la nación china bajo la República China. 

Con el estancamiento del conflicto, veremos una situación donde ambos regímenes buscarán 

el reconocimiento internacional como autoridad legítima del pueblo chino.  
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El gobierno del KMT formalmente seguía teniendo control sobre regiones históricamente 

reconocidas como territorio nacional chino3; Sin embargo, su control efectivo sobre el pueblo 

chino era residual. De iure, la reclamación del KMT era legal, en base a los puntos del 

Acuerdo del Doble Diez, que otorgaba al KMT el gobierno provisional de la República de 

China. Dicho gobierno formalmente mantenía el control parcial sobre territorio y población 

china pero, de facto, la República Democrática de China tenía control efectivo de casi la 

totalidad del pueblo y territorio chino.  

La posesión de la representación china dentro de las Naciones Unidas fue de un alto valor 

estratégico. La capacidad de actuar en representación de la nación china a nivel internacional 

fue una fuente de reconocimiento y legitimidad internacional. Además, el asiento chino 

cuenta con el acceso al asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.  

Por este motivo, presentarse como el legítimo gobierno chino a ojos de la comunidad 

internacional fue crucial para la otorgaba el acceso a muchos de los programas de ayuda 

internacional y de cooperación para el desarrollo. En términos de estrategia geopolítica, el 

derecho de veto en cuestiones de seguridad internacional suponía una gran fuente de 

influencia en cuestiones de ámbito internacional. 

La proclamación unilateral de la RPC cómo único representante legítimo del pueblo chino se 

fundamentó en los siguientes hechos: 

1) La ausencia de legitimidad por parte de la reclamación de KMT tras la violación de 

los puntos establecidos en el Acuerdo Doble Diez  (Hainian, 2011).  

2) El reinicio de hostilidades por parte de Chiang Kai-shek, el cual fue derrotado y su 

gobierno sucedido por el PCC  (Dinh, 1998).  

 
 

3 Existen registros de asentamientos chinos desde el siglo XIV y la postura oficial del Estado chino es que llevan 
asentadas desde siglo VII  (Alberts, 2009; Knapp, 1980). 
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3) El control de la totalidad del territorio continental frente al “gobierno artificial 

sostenido por la presencia militar estadounidense”  (United Nations, 1971). 

Ante la incapacidad para resolver internamente el conflicto, será la comunidad internacional 

quien, habiendo considerado los fundamentos de la RPC, deberá deliberar sobre que 

reclamación presenta mayor validez. 

3.2. La Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU 

3.2.1. La Resolución 1668 de la Asamblea General de la ONU 

En 1961, el asunto sobre la representación china en Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) fue presentada ante la Asamblea General. La iniciativa fue presentada por el grupo 

formado por Australia, Colombia, Estados Unidos, Italia y Japón.  El objeto de la reunión era 

la determinación de la importancia de la cuestión, de acuerdo con lo establecido en Carta de 

las Naciones Unidas.  

La Asamblea General de la ONU se reunió en diciembre de 1961 para determinar si el tema 

de la representación china era una “cuestión importante” mediante una votación. El resultado 

de la misma determinó que la cuestión si era una “cuestión importante” con 61 votos a favor, 

34 votos en contra, 7 abstenciones4 (UN. General Assembly (16th sess. : 1961-1962), 1962) 

Esta decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) implicó que futuras 

cuestiones sobre la representación de China en la ONU necesitarían una mayoría de dos 

tercios de todos los votos presentes de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 18 la Carta 

de las Naciones Unidas ((United Nations, 1945a).  

3.2.2. El Contexto y desarrollo la resolución 2758 

3.2.2.A. La Propuesta Albanesa 

En Julio de 1971, una coalición de 17 países liderada por Albania presenta una solicitud para 

que la cuestión de la “Restauración de los derechos de la República Democrática de China 

 
 

4 Dos Estados Miembro de la ONU no votaron. 
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en las Naciones Unidas” fuese incluida en la agenda provisional de la 26ª sesión de la AGNU. 

La propuesta fue acompañada de un memorándum donde se protesta por dicha actuación, la 

cual califican de hostil y discriminatoria contra los intereses del gobierno comunista de la 

China continental.  

A ojos de la coalición, el gobierno del República Popular de China era el “representante 

legítimo” de la nación china frente al régimen de la República de China. Además, la coalición 

declara que, este último régimen, se sostenía gracias a la “presencia permanente de las 

Fuerzas Armadas Estadounidenses”. Por último, defienden que ninguna cuestión importante 

a nivel internacional puede resolverse sin la representación de la República Popular China. 

 Por todo ello concluyen, que la ONU debería restaurar la representación del República 

Popular China en la organización y expulsar a los representantes de Chiang Kai-Shek, 

poniendo fin a esta “grave injusticia” que planteaba una “situación peligrosa” para la 

comunidad internacional.  (United Nations, 1971)  

3.2.2.B. La Propuesta Estadounidense 

El 17 de agosto de 1971, Estados Unidos presentó una solicitud para que un segundo ítem 

denominado “La representación de China en las Naciones Unidas” fuese también incluida en 

la agenda provisional de la 26ª sesión de la AGNU. La propuesta iba acompañada de un 

memorándum donde incitaba a la Organización a “reconocer la existencia de la reclamación 

de tanto la República de China como la República Popular de China”. No obstante, Estados 

Unidos afirmaba que la Organización de las Naciones Unidas no debería “verse obligada a 

tomar una posición definitiva” en las respectivas reclamaciones conflictivas de ambas partes, 

optando a esperar a una “resolución pacífica de la cuestión” tal y como se incita en la Carta 

de las Naciones Unidas. Por este motivo, EE. UU. consideraba que la República Popular 

China debería ser representada en la organización, pero al mismo tiempo debería 

implementarse una provisión5 que garantice que la representación del Kuomintang no fuese 

excluida.  (United Nations, 1971) 

 
 

5 Provisional hasta la resolución del conflicto sobre la legitimidad del gobierno del pueblo chino. 
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Los representantes de la República Popular China (RPC) declararon que la propuesta del 

gobierno de Nixon demostraba flagrantemente su proyecto de crear “dos chinas, (liangge 

Zhongguo, 两个中国)”. La postura de la RPC era que solo existía “una China y un Taiwán 

(yi Zhong yi Tai, 一中一台)”, La República Popular de China. A continuación, declararon 

que Taiwán era “una parte inalienable” de la nación china, provincia la cual fue devuelta tras 

el final de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, calificaron la propuesta como un plan 

para separar la isla de Taiwán6 de China y su intención de “forzar a los miembros de la 

organización” a “someterse a sus intereses.”   (Liff & Lin, 2022; United Nations, 1971) 

Por su parte, la República de China (Kuomintang, KMT) rechazaba la propuesta 

estadounidense por dos razones: en primer lugar, el KMT afirmaba que la guerra civil china 

no había finalizado. En segundo lugar, el KMT quería evitar a toda costa el reconocimiento 

del régimen de PCC. La finalidad de esta estrategia era prevenir que la comunidad 

internacional considerase el RPC como gobierno sucesor de la nación china y, por lo tanto, 

debería el PCC debería representar a “China” a nivel internacional, especialmente en la ONU.  

(Liff & Lin, 2022) 

3.2.2.C. La votación y el acta de la Resolución 

La votación sobre el contenido de las propuestas albanesa tuvo lugar el 25 de octubre de 

1971. Estados Unidos introdujo además dos propuestas adicionales: La primera tenía la 

finalidad calificar la moción de “cuestión importante”, lo que requería que la propuesta 

original fuese aprobada por una mayoría cualificada7. La segunda era eliminar el siguiente 

punto del borrador albanés: “(…) and to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-

shek from the place which they unlawfully occupied at the United Nations and in all the 

organizations related to it”, lo que permitiría la incorporación de la RPC como “representante 

de China” y, a su vez, mantener al régimen del KMT como un miembro regular de la ONU.  

 
 

6 La isla de Taiwán es de alto valor estratégico para que EE. UU. puede proyectar sus fuerzas armadas en el 
continente asiático. 
7 Mayoría cualificada es la traducción que le he atribuido a “supermajority vote”. 
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Ambas propuestas adicionales fueron rechazadas 61 a 51 con 16 abstenciones8. Finalmente, 

la propuesta albanesa fue aprobada con un 68.46% de votos a favor entre los miembros 

presentes9. La propuesta fue aprobada, pasando a denominarse Resolución 2758, donde los 

derechos de representación fueron devueltos al gobierno encabezado por el PCC (borrador 

de la resolución disponible en el Anexo, Ilustración 3).  (United Nations, 1971) 

 

3.3. Evolución de la One China Policy tras la Resolución 2758 de la AGNU 

La cuestión de la One China Policy entró en una nueva etapa tras la adopción de la resolución 

2758 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.  

Previamente, se ha hablado sobre la primera etapa (1949-1960) donde la cuestión de la 

unificación de China era una prolongación de la 2ª Guerra Civil China, donde el Partido 

Comunista Chino intentará invadir los últimos bastiones insulares del Kuomintang. Esta 

etapa finalizará con entrada de Estados Unidos a favor de la defensa de Taiwán. 

 Ante la imposibilidad de una resolución mediante el uso de la fuerza, el foco del One China 

Policy se centrará en la unificación de la representación internacional china. Con la 

Resolución 2758 de la 26ª Sesión de la AGNU (1971), la República Popular de China se 

impondrá como representante internacional legítimo de la nación china, suponiendo un gran 

fracaso para el Kuomintang, que se verá despojada una de sus grandes fortalezas, el 

reconocimiento internacional10. 

Con la salida de la representación del Kuomintang (KMT) de las Naciones Unidas, veremos 

una normalización del conflicto de la representación internacional china. El Kuomintang 

 
 

8 Tras este voto el embajador de la República de China (KMT), Liu Chieh, declaró que no participaría en la 
Asamblea General después de que esta institución “traicionase los ideales en los que la ONU se había 
establecido”.    
9 59,37% de los miembros totales. 
10 Ver Anexo, Ilustración I: Reconocimiento Internacional del régimen CCP (Rojo) frente al KMT (KMT). 
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proseguirá con su reclamación de ser la autoridad legítima de la nación china, defendiendo 

su propia política de “Una China”11.  

La estrategia seguida por el gobierno establecido en Taipéi será un fracaso. Esto se demostró 

en la incapacidad de KMT de evitar el reconocimiento internacional del régimen del PCC y 

la posterior revocación de su legitimidad por gran parte de la comunidad internacional. 

En el año 1991, el gobierno autoritario del KMT llegará a su fin, celebrándose las primeras 

elecciones democráticas en el territorio insular. Con la llegada de este nuevo régimen 

democrático, el gobierno de Taipéi cesará en su reclamación territorial del continente chino. 

Desde entonces, la isla de Taiwán intentará conseguir el reconocimiento internacional de su 

independencia. (Chai, 1999; Liff & Lin, 2022) 

Este movimiento de independencia fracasó en la obtención del reconocimiento internacional 

debido al precedente establecido por la Resolución 2758 de la 26ª sesión de AGNU (1971), 

donde Taiwán se considera una parte inalienable del pueblo chino ((China hails UN general 

assembly's rejection of taiwan's membership bid.2007). Desde entonces, gobierno en Pekín 

sigue reclamando su soberanía sobre la isla de Taiwán, creando una situación de disonancia 

entre el control de iure y el control de facto de la isla. 

En conclusión, el recorrido histórico del marco de la One China Policy es vital para entender 

la importancia de la soberanía China y la estrategia de suma cero con respecto a las relaciones 

diplomáticas. 

 

4. Inserción China en distintas Organizaciones Internacionales 

Con la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la República 

Popular de China empezará un proceso de incorporación al marco institucional del sistema 

internacional12. 

 
 

11 Por lo que el reconocimiento de una parte excluye la posibilidad de reconocer a la otra parte. 
12 Ver Anexo, Ilustración V. 
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4.1. Dilemas de la incorporación de China en el marco internacional 

Con la sucesión en la representación internacional de la nación china, la República Popular 

de China comenzará un proceso de revisión de los tratados ratificados por la anterior 

representación de la nación, la República de China.   

Habitualmente, cuando se produce una sucesión de la representación internacional de un 

Estado, el nuevo representante hereda los derechos y obligaciones de los tratados realizados 

por su predecesor. Sin embargo, el caso de China es particular, dado que había dos 

representantes declarándose representante internacional legítimo de la nación china en el 

periodo de 1949-1991. Tras la resolución 2758 de la AGNU, la gran mayoría13 de la 

comunidad internacional reconocería el gobierno del PCC como la autoridad legítima de la 

nación china. No obstante, el PCC se vio en el dilema sobre la aceptación de la herencia de 

los derechos y obligaciones firmados por el KMT. 

4.1.1. Posición de la República Popular China 

La causa de la controversia se debe a que, a ojos del PCC, la representación internacional por 

parte del KMT era ilegal, por lo que se establecerá un precedente importante en el sistema 

internacional. Esto se hace mediante la publicación de una declaración unilateral por parte 

de un órgano competente de la RPC: 

En septiembre de 1972, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino emitió el siguiente 

comunicado al Secretario General de las Naciones Unidas: 

“1. With regard to the multilateral treaties signed, ratified or acceded to by the defunct 
Chinese government before the establishment of the Government of the People's Republic 
of China, my government will examine their contents before making a decision in the light 
of the circumstances as to whether or not they should be recognized. 

2. As from October 1, 1949, the day of the founding of the People's Republic of China, the 
Chiang Kai-shek clique has no right at all to represent China. Its signature and ratification 
of, or accession to, any multilateral treaties by usurping the name of `China' are all illegal 

 
 

13 Ver Ilustración I en el Anexo. 
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and null and void. My government will study these multilateral treaties before making a 
decision in the light of the circumstances as to whether or not they should be acceded to. 

All entries recorded throughout this publication in respect of China refer to actions taken 
by the authorities representing China in the United Nations at the time of those actions.” 
(United Nations, 2023) 

El primer punto da entender que el PCC reconoce con cierta ambigüedad, la legitimidad del 

gobierno del KMT previo al establecimiento de la RPC. Durante el periodo entre las dos 

etapas de la Guerra Civil China, la firma del Acuerdo Doble Diez (1945) implica el 

reconocimiento explícito de la legitimidad del gobierno del KMT (Hainian, 2011), posición 

de la que no se retractará de manera explícita hasta la proclamación del RPC.  

Por lo tanto, dada la existencia de una evidencia que sustentaba la  una representación 

legítima por parte del KMT, los contenidos mantendrán su vigencia hasta que el contenido 

sea revisado por el gobierno en Pekín. 

El segundo punto declara que todo acuerdo firmado o accedido por el gobierno de Chang 

Kai-shek posterior al 1 de octubre de 1949 queda invalidado, dado que a ojos de PCC, 

carecían de derecho y capacidad para actuar en representación de China. Por este motivo, 

cualquier acuerdo internacional del KMT en representación de la nación china quedaba 

invalidado.  

Por este motivo, algunos de los Tratados tendrían que volver a ser firmados o ratificados por 

una autoridad competente para actuar en la representación (legítima) del pueblo chino14.  

Ante esta situación, la República Popular China (RPC) se retiró de todos los tratados firmados 

por la República de China (ROC) en el periodo en cuestión. En algunos casos, la 

reincorporación se producirá posteriormente, tras la aceptación del contenido por el gobierno 

del PCC. 

 

 

 
 

14 Ejemplos disponibles en el Anexo, ver Ilustración V. 
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4.1.2. Ejemplos de los casos de la incorporación de China en el marco internacional 

Por un lado, se presentarán todos aquellos Tratados heredados bajo la representación del 

KMT previo al 1 de octubre de 194915:  

(i) Carta de la Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

Firmado por la ROC el 18 de septiembre de 1945 (United Nations, 1945b).  

(ii) Constitución de la Organización Mundial de la Salud, firmado por la ROC el 22 

de julio de 1946 ((Economic and Social Council, 1948). 

(iii) Protocolos para Emendar las Convenciones y Protocolos de Sustancias 

Narcóticas. Firmado por la ROC el 11 de diciembre de 1946 (General Assembly, 

1946). 

(iv) Protocolos para Emendar la Convención para la Supresión de la Circulación de 

Publicaciones Obscenas (1923) y la Convención para la Supresión del Tráfico de 

Mujeres y Niños. Firmado por la ROC el 12 de noviembre de 1947 ((General 

Assembly, 1947a; General Assembly, 1947b).  

La permanencia de la RPC en su adhesión al contenido del tratado puede interpretarse como 

un reconocimiento tácito de la legitimidad de la ROC hasta la proclamación de la RPC. 

Por otro lado, todo tratado firmado por la ROC tras la proclamación de la RPC es invalidado 

bajo el pretexto de la ilegítima representación de la nación china, tales como: 

(i) Convención para la Constitución de la Organización Marítima Internacional. 

Firmado por la ROC en julio de 1958. Posteriormente, La RPC declara su aceptación 

el 1 de marzo de 1973 ((Geneva Conference, 1958). 

(ii) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Firmado por la ROC el 

27 de abril de 1970. El 3 de septiembre de 1997 la RPC accede a su contenido y declara 

su reserva al artículo 66 de la Convención (United Nations Conference on the Law of 

Treaties, 1980). 

 

 
 

15 Fecha de la Declaración de la constitución de la República Popular China. 
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4.1.3. Relevancia en la Sucesión de Estados en Materia de Tratados 

El análisis de la actuación de la RPC con respecto a la sucesión de tratados es relevante para 

el estudio del dilema de Sucesión de Estados en el Derecho Internacional Público. Los 

eventos se pueden dividir en dos periodos (1945-1949, 1949-1972).  

La primera etapa, el conflicto entre el PCC y el KMT por la sucesión del gobierno es un 

problema interno de dimensión político, por lo que no tiene ningún efecto en el orden 

sucesorio del Estado en Cuestión. Dado que ámbito de la cuestión se limita al dominio 

privado y la adhesión se realizó siguiendo los procedimientos establecidos en el Derecho 

Internacional Público, la RPC, como sucesor de la nación china, prosigue su adhesión a los 

contenidos de los tratados. Su declaración unilateral reconoce este hecho y, por tanto, para 

desligarse del contenido deberá seguir los protocolos de salida acordados. (García 

Corrochano et al.,1996) 

La segunda etapa presenta mayor complejidad. Con la proclamación de la RPC, existe una 

situación de coexistencia entre dos entidades que proclaman ser el legítimo representante de 

un mismo sujeto del Derecho Internacional Público. Tras la resolución de la controversia 

durante la 26ª de la AGNU (1971), se verifica la ilegitimidad de la representación por parte 

de la ROC. Con la declaración unilateral del Ministerio de Exterior de la RPC, el gobierno 

muestra de manera explícita la ausencia de una representación competente, produciéndose la 

invalidación de cualquier derecho u obligación exigible frente a la nación china.  

 

4.2. Síntomas de la incorporación internacional 

La inclusión de la República Popular China (RPC) dentro de los programas de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y el acceso a fondos internacionales son claves para entender 

el rápido desarrollo experimentado en las últimas décadas. 

4.2.1. Contexto previo – La industrialización de la economía 

Previo al establecimiento de la RPC en 1949, el país se encontraba en una situación de bajo 

desarrollo económico:  
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“A century after British arms imposed a regimen of free trade, China in 1949 remained a 

primarily agricultural economy. Although industry grew rapidly during the early decades of 

the twentieth century, the share of manufacturing in overall output remained small (…)”  

(Brandt et al., 2017).  

La consolidación del poder bajo el Partido Comunista Chino (PCC) permitió un periodo de 

estabilidad en el que recomenzar el proceso de industrialización16 que se había iniciado a 

principios del siglo XX. La propuesta para el desarrollo del continente chino se basó en la 

propuesta socialista, asemejándose al planteamiento administrativo utilizado en la URSS. No 

obstante, el sistema chino tuvo unas ciertas características diferenciadoras: Por un lado, la 

planificación en la asignación de recursos se limitaba a un número reducido de mercancías. 

Por otro lado, el sistema chino era más descentralizado, donde gran parte del poder estaba 

repartido entre delegaciones provinciales y “subprovinciales”17  (Brandt et al., 2017; Wong, 

1985). 

La normalización de la situación política interna hizo posible el desarrollo de la industria 

local. Sin embargo, las actividades manufactureras se centraban en actividades intensivas en 

mano de obra que no otorgaban ventajas comparativas frente al exterior. El desarrollo 

industrial en el periodo de 1949 a 1978 fue posible gracias a la aportación de equipamiento, 

tecnología y mano de obra cualificada por parte del Bloque Soviético en los años 50: 

“Beginning in the 1950s, the government of the People’s Republic (PRC), tapping its new 
fiscal strength and the availability of technical support from its Soviet and East European 
allies, initiated what was then the largest technology transfer in human history. (…). 
Moreover, with the notable exception of the sizable inflows of equipment, technology, and 
expertise from the Soviet bloc during the 1950s, Chinese leaders limited the country’s ties to 
global markets.” (Brandt et al., 2017). 

En el año 1953, el Bloque Soviético comenzará la contribución para la reconstrucción y 

transformación industrial, mediante el acuerdo de planes quinquenales, donde se 

establecieron los detalles de la cooperación económica y técnica para la industrialización de 

 
 

16 Ver Ilustración VI en el Anexo. 
17 “Subprovinciales” hace referencia a delegaciones dentro del marco provincial, ej. Delegaciones Municipales 
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la economía china. Este periodo marcará el “punto álgido” de las relaciones entre la URSS y 

China  (Westad, 1998), donde se comenzará el proyecto de Cooperación y Desarrollo más 

ambicioso del Bloque Soviético (Lüthi, 2010). 

Cabe destacar que, a pesar del aislamiento internacional relativo y el alto nivel de control 

estatal del sector industrial doméstico, la economía china logró alcanzar avances notables en 

el sector industrial. Durante el periodo de 1949 a 1978, la RPC consiguió incorporar notables 

avances tecnológicos en la producción industrial, creando una producción industrial 

diversificada de distintos niveles de valor añadido18: 

“By the 1970s, Chinese manufacturing, no longer limited to the production of low-end, 

labour-intensive consumer products, spanned virtually the entire range of industrial activity, 

including sophisticated operations involving petroleum refining nuclear weapons, and earth 

satellites.”  (Brandt et al., 2017) 

No obstante, la economía china no consiguió extraer todo su potencial: El indicador más 

representativo es el bajo crecimiento de la productividad (Kuan et al., 1988; World Bank, 

1985). Todo ello pese a la implementación de políticas favorables: Planes de desarrollo 

industrial oficiales, Altos niveles de influjo capital y tecnología del bloque soviético, 

Incrementos exponenciales en el Gasto Público destinado a I+D, la rápida expansión del 

acceso educación primaria y un sistema universal de salud pública (Brandt et al., 2017). En 

consecuencia, si bien la economía china disponía de altos niveles de inversión, su capacidad 

para incrementar producción era pobre (Ishikawa, 1983). 

Los estudios anteriormente citados dan distintas explicaciones sobre el estancamiento de la 

productividad. Por un lado, se argumenta que la planificación centralizada del suministro de 

materias primas y la sobre-exigencia de los objetivos de producción, induce a las industrias 

a focalizarse en la cuantía de la producción, en detrimento de la calidad, variedad e 

innovación del sector industrial (Rawski, 2000a; Rawski, 2000b).  

 
 

18 Ver Ilustración VI en el Anexo 
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Por otro lado, se defiende que las políticas autárquicas a nivel nacional y provincial impiden 

la transferencia de capacidades productivas. En consecuencia, la desviación de la inversión 

en factores de ventaja comparativa, unido a un periodo de desconfianza del sector intelectual 

y técnico, podría explicar el estancamiento de la productividad (Brandt et al., 2017). 

4.2.2. La reforma e internacionalización de la industria 

En los años 70, el gobierno introdujo una serie de reformas para acomodarse a la creciente 

involucración de la República Popular China en el marco internacional.  

Este proceso de internalización de la economía había sido impulsado por varios eventos: 

1) La Resolución 275819 de la 26ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

que dotó a la RPC de amplio reconocimiento internacional.  (UN, 1972) 

2) La intensificación de la rivalidad con el Bloque Soviético tras la Ruptura Sino-Soviética20 

(1956-1991), incentivando la búsqueda de nuevos aliados. 

3) La visita de Nixon a Pekín, que simboliza el inicio un periodo de normalización21 de las 

relaciones entre China y el Bloque Occidental (Punto 2.3.2) 

3.1) La normación de las relaciones sino-japonesas, materializado en 2 documentos: El 

comunicado de normalización de las relaciones Japón – RPC y el Tratado de Paz y 

Amistad de 1978 

3.2) Comunicado de Normalización de las Relaciones EE. UU.  –  RPC de 1979 

La necesidad de reformas estructurales había sido catalizada por la acumulación de 

tecnología, recursos y experiencias obtenidos durante la política de planificación centralizada 

de las dos últimas décadas. El impacto de estos factores permitió la creación y expansión de 

una base industrial, preparando la transición de una economía agrícola de bajo ingresos, a 

una economía industrializada de mayor renta. La principal debilidad de esta etapa inicial era 

la incapacidad de incrementar la productividad, pese a una extensiva política de inversión. 

 
 

19 Título oficial: Restitución de los legítimos derecho de la República Popular China en las Naciones Unidas. 
20 Este evento se elabora en el Punto 2.3.1.B. 
21 Las causas que motivarán este acercamiento se elaboran en el punto 2.3.2. 
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La llegada de capital internacional, junto a la introducción de una serie de reformas en 1978, 

permitió la completa utilización del potencial industrial alcanzado en las últimas décadas. El 

motor de esta renovación fue la introducción de nuevas políticas: La llegada de nuevas 

corporaciones internacionales, el aumento de la exportación al mercado de países de altos 

ingresos, previamente inaccesibles y la explotación de nuevas cadenas de suministro 

internacionales. (Brandt et al., 2017) 

El objeto de las reformas implementadas en 1978 era una “apertura selectiva” a la economía 

mundial. Esta internacionalización limitada de la economía se haría a partir de las Special 

Economic Zones22 (SZEs), donde se introducirían medidas de libre mercado que facilitasen 

la entrada de inversión extranjera y la supresión de aranceles de materias primas destinadas 

a la producción de bienes a exportar. Además, se inició un proceso de reforma de las empresas 

públicas, State Owned Enterprises (SOEs). (Brandt et al., 2017) 

Una de las principales variables económicas afectadas por la Reforma de 1978, fue el sistema 

de fijación de precios. Previamente, la determinación de la cantidad y del precio de venta de 

la producción eran decisiones exclusivas de los “organismos de planificación oficial”. Con 

la nueva implementación de medidas, se producirá un cambio de orientación hacia el uso de 

las referencias del mercado. Más allá, se otorgó el derecho para la libre disposición de la 

producción excedente y el establecimiento de un “modelo de precios dual” 23.  (Naughton, 

1995) 

En el año 1991, “las fuerzas del mercado” habían superado al “orden estatal” en la 

determinación de precios en “materiales de producción”. Cuatro años más tarde, el 77,9% de 

los precios estaban determinados por “fuerzas de mercado”  (Rawski, 2000b). 

Otro impacto que tuvo la Reforma de 1978 fue la supresión de barreras de entrada y de salida 

para una amplia variedad de industrias para agentes no estatales: Colectivos urbanos, 

administraciones y/o iniciativas rurales, inversores privados domésticos y fondos de 

 
 

22 Zonas de Económicas Especiales 
23 La dualidad hace referencia a la flexibilización de precios a la referencia establecida mediante una serie 
parámetros: intercambios excedentes a la cuota, prima de escasez, etc. 
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inversión extranjeros. Aun así, la existencia de monopolios estatales se mantuvo en algunos 

sectores productivos.  (Haggard & Huang, 2008) 

Durante el periodo de 1978-1995, China experimentará una transición desde una economía 

aislacionista con un sector industrial autárquico, a una economía internacionalizada con un 

creciente nivel de desarrollo tecnológico, fomentado por el intercambio internacional. 

Consecuentemente, la economía china acelerará su proceso de urbanización, que se 

materializará en el aumento exponencial de la productividad24, así como la disminución de 

la contribución relativa del sector primario en el PIB25. Durante esta etapa, la mecanización 

de las actividades agrícolas26 y las oportunidades económicas en áreas metropolitanas 

iniciarán un proceso de relocalización desde zonas rurales a núcleos urbanos, aumentando la 

disponibilidad de mano de obra para actividades industriales de mayor valor añadido: 

Durante 1978 a 1995 el valor27 de las exportaciones creció un 10.000%.  (Brandt et al., 2017) 

 

4.3. Evolución de las Relaciones Diplomáticas RPC tras la Resolución 2758 GNU 

Con el fin de dar una visión más amplia de los factores que le llevaron a su 

internacionalización, se expondrá brevemente la evolución histórica del alineamiento de la 

República Popular China con los distintos bloques internacionales. 

4.3.1. Relaciones Sino-Soviéticas 

4.3.1.A. Cooperación Sino-Soviética 

Durante la primera etapa tras la proclamación de la República Popular China, se producirá 

un periodo de acercamiento entre la administración de Partido Comunista Chino (PCC) y el 

resto de los estados del bloque soviético. En 1949, el Secretario General de PCC, Mao 

Zeodong, decidió “inclinarse hacia un bando”. Pese a dos décadas de poca fiabilidad del 

 
 

24 Ver Ilustración VI en el Anexo, periodo 1978-1995. 
25 Ver Ilustración VII en el Anexo. 
26 Ver Ilustración VIII en el Anexo. 
27 En términos de USD (dólar estadounidense) 
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apoyo proporcionado por la URSS, la contraposición ideológica y el apoyo brindado al KMT, 

imposibilitaba la normalización de las relaciones con Estados Unidos  (Zedong, 1946). Las 

ambiciones chinas era la consecución de un proceso de “Autorrecuperación” con un alto nivel 

de Autosuficiencia (zili gengsheng)28. (Lüthi, 2010) 

Aun así, el PCC identificó la necesidad de una alianza con la URSS para obtener ayuda 

económica y asistencia militar con el fin de contrarrestar lo que percibían como imperialismo 

estadounidense. La alianza se materializó con la firma del Tratado de Amistad Sino-Soviético 

(1950). Oficialmente, esta unión estaba dirigida a contrarrestar el militarismo japonés y sus 

aliados, concretamente, EE. UU. Los pilares de cooperación entre ambas partes eran: 

ideología, seguridad exterior29 y relaciones económicas (Lüthi, 2010).  

4.3.1.B. Causas de la Ruptura Sino-Soviética 

El éxito de la cooperación económica30 sino-soviética iniciará la “época dorada” de las 

relaciones entre la República Popular de China y la URSS (Westad, 1998), aun así, el declive 

será inevitable. Durante las etapas iniciales del mandato de Khrushchev, las relaciones entre 

ambas partes habían sido fructíferas, pero, con el paso del tiempo, Mao empezará a 

distanciarse de la visión ideológica de Khrushchev. Previamente, se había comentado que el 

cimiento de la alianza era la cercanía ideológica entre ambos actores, pero, con la llegada del 

nuevo líder de la URSS, comenzará un proceso de distanciamiento entre los dos aliados. La 

razón de este enfriamiento de las relaciones se debe a la divergencia ideológica y cultural 

entre ambas naciones, es más, Khrushchev llegará a calificar la cultura e ideología china 

como “insondables”  (Taubman, 1996).  

Más allá, la creciente desconfianza de China motivada por la reticencia de la URSS a la hora 

de intervenir en la Guerra de Corea fue un punto de tensión entre ambas partes. 

Adicionalmente, las disputas territoriales entre aliados se intensificaron, desembocando en el 

 
 

28 Traducible a recuperación mediante los esfuerzos propios 
29 En términos militares 
30 Ver Punto 2.2.1. 
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conflicto sino-hindú de 1959 y desacuerdos sobre la frontera en la región de Mongolia 

Interior.  (Lüthi, 2010) 

4.3.2. Cambio radical en la aproximación diplomática 

Previamente, se ha comentado en el rol de Estados Unidos en la cuestión de la One China 

Policy. Con la involucración china en la Guerra de Corea, veremos una posición más 

proactiva en la defensa de la supervivencia de Taiwán y la contención de la ideología 

comunista en el continente asiático por parte de Estados Unidos  (Chai, 1999; Liff & Lin, 

2022). 

El razonamiento detrás del antagonismo entre ambas partes será el enfrentamiento en el 

pensamiento ideológico. En una entrevista con Lousie Strong, Mao Zeodong reconoció el 

enorme potencial económico de Estados Unidos para la reconstrucción de China, aun así, los 

eventos de la guerra civil y las diferencias ideológicas imposibilitaba la normalización de las 

relaciones con Estados Unidos (Zedong, 1946). A pesar de ello, existe la posibilidad de que 

Mao Zeodong atribuyera demasiado peso a la amenaza estadounidense, precipitando una 

alianza con un actor que no velaba por los intereses de China:  

“Many aspects of the CCP decision to stand close to the Soviet Union were based on its 
ideologically influenced worldview. The post–World War II United States was a powerful 
state, but it was not as inherently aggressive as Mao wanted to see it, especially in the 
immediate post–World War II years. While critical toward the United States, the CCP was 
also sensitive to the shortcomings of Soviet foreign policy, which had never treated Chinese 
interests as a priority.”  (Lüthi, 2010) 

La creciente divergencia en la aproximación a la ideología socialista puede haber contribuido 

al aumento de la distancia cultural e ideológica por parte de la nación china frente al resto de 

actores de ideología soviética. Además, la creciente beligerancia en la definición de fronteras 

y de las áreas de influencia con sus previos aliados puede haber contribuido a una ruptura y 

posterior acercamiento a sus antiguos enemigos. Ante esta nueva situación, la política 

exterior china adoptará una visión más acorde a la propuesta neorrealista.  

Por tanto, el gradual colapso de la cooperación soviética, la creciente hostilidad fronteriza 

con sus antiguos aliados y divergencia de los intereses de cada actor soviético se puede 

relacionar con una creciente inseguridad de la nación frente al exterior. La creciente 
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volatilidad frente al exterior sería motivación de incentivar la «autoayuda» (Waltz, 2013). 

No obstante, la RPC no disponía de los recursos para contrarrestar la fuerza de la URSS, por 

lo que era necesario el desarrollo de sus propias capacidades. 

El establecimiento de relaciones diplomáticas con otros bloques será de especial interés para 

China por dos razones: Inicialmente, la disuasión frente a cualquier agresión de la URSS y, 

posteriormente, fomentar el desarrollo de capacidades internas mediante la flujos y 

transferencias de capital exterior. Estos factores establecerán los cimientos para una potencial 

cooperación entre China y el Bloque Occidental: 

“As Geng31 articulated, China perceived a greater Soviet threat, which pushed it to turn to 
the imperialist United States. The Sino-US rapprochement blurred the ideological divide that 
underlaid Cold War tensions. Ideological opponents were able to become closer while the 
former two communist brothers were on the brink of war. The pattern of ideological 
confrontation changed when China allied with the US against the Soviet Union. Ideological 
confrontation evolved into a realpolitik of checks and balances.” (Yi, 2020) 

 

4.4. Función de China en las distintas Organizaciones Internacionales 

4.4.1. Consejo de Seguridad ONU 

A continuación, se procederá a revisar los vetos aplicados32 por la República Popular China 

en el Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de estudiar su papel en la defensa de los 

principios del Derecho Internacional Público. De los 11 vetos aplicados por la RPC, la gran 

mayoría33 estaban destinados a la defensa de los principios de No Intervención en Asuntos 

Internos y Soberanía, ambos recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. 

En primer lugar, de acuerdo con las declaraciones del representante de la RPC, el gobierno 

chino tenía gran preocupación por el garantizar la soberanía de los estados miembro de la 

ONU. La cuestión de soberanía en China era de especial importancia, dado su trágico pasado 

 
 

31 Geng Biao, Director del Departamento de Enlance Internacional del PRC durante la década de los 70. 
32 Listado de Sesiones con hipervínculos a la transcripción en el anexo – Ilustración VIII 
33 7 vetos atribuidos a la defensa de Ppio. de No Intervención en Asuntos Internos y 6 a la defensa del Ppio. de 
Soberanía (hay vetos donde la justificación se basaba en la defensa de ambos principios). 
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colonial y la situación actual de Taiwán. Este motivo ha reafirmado a China en su deber de 

defender dicho principio desde una posición imparcial y respetando la Carta de las Naciones 

Unidas. Por ejemplo, durante las múltiples agendas de la cuestión de Oriente Medio34 el 

representante chino ha reiterado la necesidad de que las actuaciones propuestas respeten la 

soberanía del país en cuestión, Siria. Es más, la cuestión de soberanía es un punto de inflexión 

en las relaciones diplomáticas con China: El veto aplicado en la sesión 3730 se basó en las 

múltiples provocaciones por parte de Guatemala al reconocer el gobierno de Taiwán  

(Guangya & UN Security Council, 1997), el cual es un gobierno ilegítimo de acuerdo con la 

resolución 2758 de la AGNU en la que se reconoce Taiwán como una parte inalienable del 

pueblo chino. 

 En segundo lugar, se puede apreciar una defensa proactiva del Principio de No Intervención 

en Asuntos Internos por parte de la representación china. Como se puede apreciar en un 

número significativo de sesiones35 del Consejo Seguridad, el portavoz del país asiático basa 

la aplicación del veto en beneficio del Principio de No Intervención en Asuntos Internos: 

“(…) It is also our consistent position that the internal affairs of Myanmar should be handled 
mainly and independently by the Myanmar Government and people themselves through 
consultation. (…)”  (Guangya & UN Security Council, 2007) 

“(…) China has always believed that negotiation and dialogue are the best approach to 
solving problems on the international level. Lightly using or threatening to use sanctions is 
not conducive to solving problems. More important, the development of the situation in 
Zimbabwe to date has not gone beyond the realm of internal affairs. It does not constitute a 
threat to the world’s peace and security. (…)”  (Guangya & UN Security Council, 2008) 

Con respecto a aquellos casos en los que la representación china aplicó el veto a favor del 

Principio de No Intervención, se puede apreciar una crítica al uso de sanciones económicas 

como instrumento disuasorio en el sistema internacional. De acuerdo con las declaraciones 

pertinentes de China en el Consejo de Seguridad, el uso de sanciones económicas no favorece 

la resolución efectiva del conflicto en cuestión, calificándolas de “excesivas” y “crueles”:  

 
 

34 Sesiones CSNU referidas: 8697, 8623, 7893, 7825, 7180, 6180, 6711, 6627 
35 Sesiones CSNU referidas: 3982, 5619, 5933, 6627, 6711, 6810, 9048 
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“The facts have also shown that reliance on sanctions will not help to resolve the peninsula 

issue. (…) Those measures have no relevance to settling the nuclear issue on the peninsula, 

and the only conceivable result would be to sever a lifeline for the people of the Democratic 

People’s Republic of Korea and worsen their plight. (…)  (Jun & UN Security Council, 2022) 

La posición china con respecto al uso de sanciones económicas es que éste tiene que ser un 

medio y no un fin a la resolución, es decir, debería tener un segundo plano, enfatizando la 

negociación para la resolución política del conflicto y no al revés  (Jun & UN Security 

Council, 2022). Por ejemplo, durante caso de Zimbabue (Sesión 5933 del CSNU) la 

delegación china mostró gran decepción al haberse ignorado las propuestas de los actores 

regionales y su esfuerzo por alcanzar un consenso, optando por “apresurar” la amenaza de 

sanciones económica sin haber propuesto ninguna solución constructiva  (Guangya & UN 

Security Council, 2008). 

4.4.1.A. Gobernanza Mundial en el Comercio Mundial 

Desde la apertura de la economía China en 1979, el volumen del comercio exterior chino ha 

crecido a significativamente36. Durante las dos siguientes décadas desde la Reforma de 1978, 

las importaciones y exportaciones de la RPC crecerán a un ritmo superior que el comercio 

internacional  (Blancher & Rumbaugh, 2004). El incremento de la interacción e 

interdependencia china con el exterior exponía la necesidad de la incorporar al actor en el 

sistema institucional con el fin de facilitar y sostener el proceso de integración económica a 

nivel mundial.  

 El proceso de incorporación no fue inmediato, existían dudas sobre el compromiso chino a 

colaboración internacional y la protección frente a la competencia desleal  (Feinerman, 

1992). No obstante, China ha mostrado un esfuerzo notable en dejar atrás la política de 

autosuficiencia (zili gengsheng) y participar en el proceso integración económica 

supranacional.  

 
 

36 Ver Anexo Ilustración XI 
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En las décadas de los 80 y 90, veremos la incorporación de la RPC en organismos de 

cooperación regional como APEC y PECC37, además de mostrar un interés real por adherirse 

y contribuir a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Durante el periodo de 1985-

2000, se redujeron significativamente las tarifas y se desmantelaron barreras comerciales de 

la economía china, permitiendo la expansión de las relaciones comerciales internacionales y 

fomentando la cooperación económica en la región de Asia y el Pacífico (Blancher & 

Rumbaugh, 2004; Harris, 1997). 

Posterior a la incorporación de China en la OMC, la economía nacional ha experimentado 

una diversificación vertical, creando industrias de alto valor añadido38 e incrementando el 

comercio exterior dada la creciente necesidad de materias primas.  

A medida que se fue consolidando la apertura de la economía china, se apreciará un 

incremento notable de la inversión extranjera directa, fomentando la creación de una alta 

diversidad de industrias de alto valor añadido. Con la aparición de estas nuevas industrias, 

aumentará el desarrollo nacional, el volumen de exportaciones y el establecimiento de 

cadenas de suministro internacionales  (Blancher & Rumbaugh, 2004) 

4.4.1.B. Fondo Monetario Internacional 

Con la incorporación la RCP en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el declive de la 

estabilidad de los Estados Liberales (2008), el país asiático, junto a los otros miembros de 

BRICS39,  han tratado de acabar con la supremacía de Estados Unidos y el dólar dentro de la 

organización. 

La aceleración del crecimiento de la economía china desde la llegada del milenio ha sido 

acompaña por una creciente participación en los programas de asistencia técnica y 

supervisión del Fondo Monetario Internacional. Autores como Jue Wang, opinan que esta 

creciente proactividad unido a la entrada del RMB en la cesta de Derechos Especiales de 

 
 

37 APEC: Foro de Cooperación Económica del Pacífico. PECC: Consejo de Cooperación Económica del 
Pacífico 
38 Ver Anexo, Ilustración XII 
39 Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica  
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Giro, es evidencia de la asistencia del FMI a China, para la obtención de una posición de 

liderazgo en la Gobernanza Global de la política monetaria.  (Wang, 2018).  

 Por un lado, el aumento de las capacidades financieras de China y la creciente relevancia de 

los Estados No-Occidentales les ha ayudado a tomar la iniciativa en el proceso de reforma 

del sistema financiero internacional con el fin de librarse de su sesgo a favor de los países 

occidentales y la fidelidad con la que se representa el sistema internacional. Por otro lado, 

con respecto a los intereses individuales de China, la creciente acumulación de reservas está 

siendo destinada al exterior con el fin de apoyar el desarrollo económico doméstico y la 

consolidación de su representación en las Organizaciones Internacionales. Se puede 

interpretar que el aumento en el nivel de cooperación FMI-China se debe al alineamiento de 

sus intereses y la evolución positiva del rol relativo de China en FMI frente a otros Estados 

Miembros. La combinación de dichos factores ha desembocado en una relación simbiótica 

de colaboración internacional.  (Wang, 2018) 

 

5. Situación Actual 

5.1. Evolución del Liderazgo 

Desde la llegada de Xi Jinping al cargo de Secretario General de Partido Comunista Chino 

en el XVIII Congreso (noviembre de 2012), hay un consenso relativo sobre el endurecimiento 

la posición internacional china con respecto a sus intereses de soberanía. Más allá, la 

interpretación de las declaraciones recientes e iniciativas diplomáticas indican una mayor 

proactividad en la estrategia diplomática del gobierno (Delage, 2015).  

Es cierto que se puede percibir un endurecimiento en la actuación política interna y externa 

bajo el mandato de Xi Jinping. No obstante, si se considera el recorrido histórico de la política 

exterior china, se podría encajar la nueva estrategia dentro de una trayectoria escalonada y 

constante con respecto a las relaciones internacionales. Es conveniente considerar que el 

objetivo último de la República Popular China ha sido recuperar el prestigio internacional 

perdido durante el “Siglo de la Humillación” mediante la transformación completa del pueblo 

chino.  (Goldstein, 2020) 
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El trabajo de Goldstein sobre las “Grandes estrategias de China”, indaga sobre la 

aproximación de los líderes de PCC en la consecución de los objetivos de la “Gran 

Estrategia”40. Su trabajo expone dos distintas “Grandes Estrategias”. La separación se debe 

a la reconfiguración del sistema internacional con el final de la Guerra Fría, lo que forzará 

replantear la estrategia internacional entre los miembros del sistema internacional  

(Goldstein, 2020). En este estudio se analizará la segunda etapa «Gran Estrategia de 

Rejuvenecimiento». 

A lo largo del TFG, se ha hablado sobre el desarrollo histórico en el proceso de 

modernización del pueblo chino y sus ajustes en el sistema internacional de la Guerra Fría. 

Con el colapso de la URSS, el equilibrio balanza de poder se pierde, creando gran volatilidad 

en el sistema y reforzando la necesidad de reformar la estrategia internacional. 

5.1.1. 1ª Etapa de la «Gran Estrategia de Rejuvenecimiento – Hide and Bide» 

La primera etapa de la «Gran Estrategia de Rejuvenecimiento» fue desarrollada por Deng 

Xiaoping, quien asumió el liderazgo de la RPC tras la muerte de Mao Zeodong. Antes de la 

disolución de la URSS (1991), su política había estado enmarcada en la «Gran Estrategia de 

Supervivencia», donde la prioridad de la política exterior era la neutralización de las 

amenazas existenciales41 del régimen mediante la creación de alianzas estratégicas. La 

finalidad de esta aproximación era la garantizar la seguridad mediante la disuasión a partir 

de factores exógenos (alianzas con superpotencias) a medida que se iban desarrollando 

capacidades endógenas para la disuasión: fuerzas armadas modernas, arsenal nuclear, etc. 

(Goldstein, 2020). 

Con el final de la Guerra Fría y el desarrollo de capacidades endógenas para la disuasión, la 

RPC reenfocará su estrategia diplomática en la conversión de la RPC en una potencia 

mundial de primer orden, «Gran Estrategia de Rejuvenecimiento». 

 
 

40 Ver la Anexo, Ilustración X: Grandes Estrategias De China (1949–2020)  
41Alianzas condicionales a la amenaza identificada:  
(1949-1970) – La amenaza Estadounidense implicó el acercamiento al Bloque Soviético. 
(1971-1991) – La amenaza del Bloque Soviético implicó una cooperación con Estados Unidos.  (Goldstein, 
2020) 
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 Durante la década de los 90, la administración china optará por una actitud pasiva y cautelosa 

«taoguang yanghui»  (Chen & Wang, 2011; Fravel, 2012) con el fin de facilitar el 

asentamiento de un nuevo equilibro en la balanza de poder y la integración china en el orden 

económico internacional. Esta aproximación se atribuye a era que China no era lo 

suficientemente fuerte o desarrollada como para tomar un rol activo, por lo que era necesario 

esperar e ir desarrollando capacidades que permitan su desarrollo.  (Goldstein, 2020)  

5.1.2. 2ª Etapa de la «Gran Estrategia de Rejuvenecimiento – Ascenso Pacífico» 

Tras décadas de crecimiento económico exponencial42, la nación china comenzaba a ser una 

preocupación para la seguridad de las naciones del continente asiático. Esta creciente 

preocupación promovió la reorientación de la estrategia de seguridad del Bloque Occidental 

y hacia la neutralización de la creciente proyección china. Este creciente antagonismo era de 

especial preocupación para el liderazgo del PCC, dado que el rejuvenecimiento de la nación 

no sería posible bajo la aproximación de Deng «Hide and Bide» siempre y cuando otras 

naciones fuesen conscientes de la amenaza que implicaba la presencia de una China reforzada 

para los intereses dentro de la región asiática. (Goldstein, 2020) 

Con el ascenso de Jiang Zeming y, posteriormente, Hu Jingtao al poder, la RPC reajustará su 

estrategia, desarrollando una nueva etapa en la «Gran Estrategia de Rejuvenecimiento». Esta 

aproximación estratégica, denominada «Ascenso Pacífico», consistía en normalizar las 

relaciones con el resto de la comunidad internacional. La finalidad de esta política de 

apaciguamiento era evitar el «dilema de seguridad» (Waltz, 2013): La acumulación de poder 

obtenido mediante el crecimiento exponencial experimentado por la economía de la RPC, 

era una amenaza para su proyecto de rejuvenecimiento. Por un lado, el desarrollo y 

modernización de la nación china era codependiente de una creciente cooperación e 

interacción con el sistema internacional. Por otro lado, la creciente inseguridad derivada de 

un empoderamiento de la RPC podría incitar una intervención preventiva de actores rivales, 

con el fin de frenar su proyecto diplomático para establecerse como una potencia de primer 

 
 

42 Ver Anexo, Ilustración VII: Evolución del PIB y la Contribución del Sector Primario frente al Sector 
Secundario 
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orden. Por lo que estaba en los intereses del Estado chino mostrar un interés tangible en 

adaptarse al sistema en vez de amenazarlo, buscando garantizar un periodo de paz y 

estabilidad que otorgue “oportunidades estratégicas” (Goldstein, 2020)  

 

5.2. Contexto Socioeconómico Interno de la República Popular China en la 

Actualidad 

En un periodo de 40 años, la RPC ha pasado de ser la 15ª potencia (1978) en términos de 

PIB43 a la 2ª potencia (2017). Las cifras del Banco Mundial señalan que durante este periodo 

el PIB per cápita se ha multiplicado por 28, alcanzando la cifra, en términos reales / 

constantes, de 56,238 RMB/per cápita en 2017. 

Con un crecimiento anual medio de 8,5%, la nación china ha pasado de ser un «país de bajo 

ingreso» a un país de «renta media-alta». El alto nivel de crecimiento económico 

experimentado ha permitido que la calidad de vida haya mejorado:  

Por un lado, la renta disponible de los hogares urbanos ha pasado de 343 RMB en 1978 a 

5.290 RMB en 2017. Por otro lado, la renta disponible de los hogares rurales ha pasado de 

134 RMB en 1978 a 2.804 en 2017. Esta evolución supone un crecimiento del ingreso medio 

superior al 7% (Junqing, 2016). Este gran dinamismo ha permitido que, durante las últimas 

40 décadas, 700 millones de personas salgan de una situación de pobreza  (Yongheng et al., 

2019). 

Aunque la RPC había conseguido grandes progresos en el desarrollo de su nación, el contexto 

actual no la exime de riesgos futuros.  

5.2.1. Dimensión Económica 

La economía va a tener que afrontar grandes retos para sostener las tendencias de desarrollo 

pasadas. Uno de los grandes retos a los que se afronta el gobierno es la gestión de la «trampa 

 
 

43 [1978] – 367.9 Miles de Millones de RMB. [2017] – 82.7 Billones de RMB (World Bank) 
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de la renta media»44. Una aproximación para solucionar este dilema es el desarrollo de la 

demanda interna y el consumo de productos innovadores  (Nag, 2011).  

El caso de la economía china es particular; pese a disponer de un nivel adecuado de 

innovación e inversión, el consumo interno de la economía es preocupantemente bajo. Un 

estudio por el FMI atribuye este suceso al descenso en el ahorro de los hogares, atribuido al 

descenso generalizado en los ingresos nacionales  (Aziz & Cui, 2007). 

El descenso en los ingresos nacionales supone también un problema para el sector 

empresarial. El sector financiero en China presenta un nivel bajo de desarrollo, por lo que 

muchas entidades han presentado dificultades para encontrar financiación, limitando la 

expansión empresarial  (Aziz & Cui, 2007; Cerutti & Obstfeld, 2018). 

A corto plazo, la falta de inversión se ha compensado mediante el gasto público, el cual ha 

crecido desproporcionalmente frente a los ingresos públicos. Más allá, la disminución de la 

inversión extranjera directa ha contribuido al deterioro de la situación. Varios organismos 

internacionales, como el FMI, han indagado en el apalancamiento y la sostenibilidad de las 

cuentas públicas chinas. Los resultados muestran cifras preocupantes sobre la sostenibilidad 

de la financiación y la solvencia de las administraciones públicas  (Jin & Rial, 2016; Mano 

& Stokoe, 2017). 

A esta situación de insostenibilidad de la inversión en la actividad empresarial, hay que 

incluir una mala gestión en la utilización del capital. Existen investigaciones que sostienen 

un diferencial en la productividad entre las empresas públicas y privadas45. Los resultados 

de las investigaciones señalan la existencia de una diferencia significativa entre las empresas 

públicas y privadas46. Considerando que las empresas públicas componen gran parte del 

tejido empresarial en China y disponen trato preferencial en el acceso a créditos nacionales  

(International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept, 2021).   

 
 

44 “Situación donde una economía durante un periodo largo de tiempo consigue un pobre crecimiento, por 
debajo de su crecimiento potencial, acompañado de una deficiente industrialización, por lo que no tiene forma 
de alcanzar a los países desarrollados ni por nivel de renta ni por desarrollo tecnológico”.  (Nag, 2011) 
45 Ver Anexo, Ilustración XIII 
46 Ver Anexo, Ilustración XIV 
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5.2.2. Dimensión Social 

El crecimiento de la actividad económica ha sido acompañado por una evolución de los 

indicadores sociales. La esperanza de vida ha pasado de 35 años en 1949, a 67.8 años en 

1978, superando con creces la media de los países en desarrollo durante esa época. Esta 

tendencia ha continuado siendo positiva hasta alcanzar los 77 años en 2018. Desde la apertura 

de economía china en 1978, el resto de los indicadores también han mostrado una tendencia 

positiva: En primer lugar, a tasa de mortalidad infantil se ha desplomado del 34.7‰ en 1981 

a 6.8‰. En segundo lugar, la tasa de mortalidad materna ha pasado de 88.9/100.000 a 

19.6/100.000 durante el periodo entre 1990 y 2017  (National Bureau of Statistics of China, 

2018) 

En el ámbito de la educación47, la duración media de la educación ha pasado de 8.2 años en 

1978 a 14 años en 2017. Es más, China ha conseguido grandes progresos en la erradicación 

del analfabetismo entre la población de 15 a 50 años, disminuyendo la cifra del 80% en 1978 

al 1,08% en 2016. Esto puede relacionarse con un incremento de la formación escolar: la tasa 

de educación secundaria ha pasado de menos del 50% previo al año 2000 a alcanzar el 88.3% 

en el año 2016. Durante ese periodo, también se incrementó la tasa de matriculación a 

estudios superiores en 36 puntos porcentuales alcanzando la cifra total de 45.37% (Zuo, 

2016). 

Todos los indicadores48 muestran una clara evolución positiva con respecto a la calidad de 

vida en la República Popular China. Entonces, ¿qué áreas de mejora se podrían identificar en 

el ámbito social del pueblo chino? Como mencionamos anteriormente, China necesita 

impulsar su nivel de consumo. Los indicadores macroeconómicos muestran que la tasa de 

ahorro es muy alta 44.9% frente países con un mercado interior desarrollado; ej. EE. UU. 

18.9% (World Bank Dataset, 2021). Estudios proponen que esto es una amenaza para el 

 
 

47 Cifras del Informe de Desarrollo Humano en China publicado en 2016 por UNDP. 
48 Ver Anexo, (1) Ilustración XV: Evolución Índice de Desarrollo Humano, (2) Ilustración XVI: Evolución 
Índice de Pobreza Multidimensional, (3) Ilustración XVII: Evolución Índice de Pobreza Multidimensional y 
Desigualdad, (4) Ilustración XVIII: Porcentaje de personas en situación de pobreza y desfavorecida por 
indicador, República Popular China 
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crecimiento económico chino y, por tanto, para el bienestar social, debido a la casi nula 

existencia de posibilidades de inversión entre particulares, lo que imposibilita la generación 

de rentas entre particulares. En china la renta en la formación bruta de capital es inferior al 

8%  (Aziz & Cui, 2007). 

La amenaza derivada de esta situación se puede dividir en varias afirmaciones:  

(1) la inexistencia de rentas derivadas de las inversiones limita la predisposición de las 

familias a consumir,  

(2) la inmadurez del mercado financiero imposibilita el acceso a financiación para acceder a 

bienes sociales y  

(3) la indisposición al consumo de bienes amenaza la sostenibilidad del crecimiento 

económico que había sustentado tanta prosperidad en el ámbito social.  (Aziz & Cui, 2007) 

 

5.3. Nuevas Tendencias en la Política Exterior China 

5.3.1. Política exterior de Xi Jinping 

A Xi Jinping se le atribuye ser el impulsor de una política agresiva destinada al desarrollo de 

capacidades militares y una mayor presión en la consecución de los intereses de soberanía 

(Delage, 2015). Sin embargo, creo que este incremento de la agresividad en el ámbito de la 

política exterior se puede atribuir a un cambio de fase en la aproximación hacia la «Gran 

Estrategia de Rejuvenecimiento». Durante el segundo mandato de Hu Jingtao, las 

actuaciones en la política china mostraban un desentendimiento de la aproximación de 

«Ascenso Pacífico» (Goldstein, 2020).  

Con la llegada de Xi Jinping al poder, la RPC se encontraba en una situación donde existía 

un consenso sobre el estatus de China como potencia internacional y, por tanto, las 

aproximaciones anteriores no eran adecuadas: 

“China was already strong enough (…) Consequently, it could not go back to Deng’s low-
profile approach of “hiding capabilities and biding time. (…) Events from 2009 to 2012 had 
made it much more difficult, if not impossible, to convince others that China’s intentions 
would remain benign as the country grew wealthier and more powerful.”  (Goldstein, 2020) 
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En base a la etapa final del mandato de Hu Jiangtao y la aproximación elaborada por Xi 

Jingping, es razonable opinar que el liderazgo del PCC buscaba comenzar una etapa de mayor 

presencia en el sistema internacional e introducir un mayor grado de asertividad en la defensa 

de los intereses nacionales en dicho sistema. 

La aproximación de Xi Jinping a la “Gran Estrategia de Rejuvenecimiento” destaca por la 

agresividad y la asunción de riesgos. La actuación de Xi Jinping es un movimiento arriesgado 

que puede, o bien, acelerar la consolidación del liderazgo chino, o bien, afectar a las 

capacidades de liderazgo futuras de la RPC en el sistema internacional. 

El primer rasgo destacable es el incremento en la determinación para resistir a los retos 

presentados en la defensa de los «intereses clave» definidos por Pekín, como, por ejemplo, 

la cuestión de la Unificación del pueblo chino. Los principales rasgos que contrastan esta 

actitud frente a sus predecesores es la inversión de recursos de todo tipo que garantice los 

intereses clave del gobierno. Una evidencia de esta tendencia es los esfuerzos recientes en la 

modernización de las fuerzas armadas con el objetivo de aumentar la proyección de hard 

power. Es un proceso multidimensional49 costoso y duradero con el fin de aumentar su 

capacidad disuasoria, defensiva y ofensiva  (Chase, 2018; Goldstein, 2020). 

5.3.2. Endurecimiento de las Reclamaciones Territoriales 

Otra diferencia clave frente a sus predecesores es el endurecimiento de las reclamaciones 

territoriales y marítimas. Los últimos años se han producido varias disputas sobre el control 

de territorios insulares como las Islas Senkaku y la delimitación de aguas territoriales en el 

Mar de la China Meridional (Hsu, 2014). Adicionalmente, la actitud de China es cada vez 

más provocadora y cooperativa con el sistema multilateral; ausencia china en los 

procedimientos de Corte Internacional para la discusión de la cuestión del Mar de la China 

Meridional  (Rühlig, 2018), retrocediendo los avances previos en la consolidación de la 

Cooperación en la Región, tensando relaciones con organismos multilaterales como ASEAN.  

 
 

49 Tierra, Mar, Aire y Ciberespacio 
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En el periodo entre 2013 y 2020 han ocurrido 62 incidencias en el área del Mar de la China 

Meridional50, causando una serie de agresiones entre varias naciones y China. Entre las 

agresiones se ha constatado tanto el uso de armas no letales como el uso de armas letales, 

causando una serie de detenciones y muertes entre los buques de distinta nacionalidad. Con 

frecuencia, estas incidencias se protestan de manera internacional, no obstante, no se ha 

realizado ningún avance significativo. La RPC materializa su reclamación mediante el uso 

de la fuerza a través de su creciente presencia de buques de guerra. 

La creciente hostilidad por garantizar la soberanía china en sus reclamaciones en el Mar de 

la China Meridional se ha atribuido a la dependencia energética de las importaciones de 

petróleo y gas natural a través del estrecho de Malaca. Se hipotetiza que un bloqueo comercial 

podría causar el colapso del Estado chino debido a su dependencia con el exterior en el ámbito 

energético.  (China Power Research Team, 2016) 

La evolución de los datos disponibles muestra que China muestra un gran interés en realizar 

una rápida transición energética con el fin de eliminar dicha dependencia con el exterior. 

Actualmente, datos publicados por el CSIS y Bloomberg señalan que el 35% de la inversión 

internacional en proyectos de transformación energética51 es de origen chino. 

Consecuentemente, ha habido un incremento exponencial en la producción energética de 

origen renovable y nuclear52. 

Dado que el suministro energético supone una cuestión existencial del régimen del PCC, es 

evidente esperar una reacción tan proactiva por parte de China, tal y como sería de esperar 

dentro de la «Gran Estrategia de Supervivencia». En la actualidad, la RPC dispone de los 

recursos de hard power suficientes para proyectar una defensa efectiva en las cuestiones de 

seguridad internacional, por lo que, al contrario de la guerra fría, no requiere de la elaboración 

de complejas alianzas estratégicas  (Goldstein, 2020; Rühlig, 2018).  

 
 

50 Fuente: Center for Strategic and International Studies - https://csis-ilab.github.io/cpower-viz/csis-china-sea/ 
accedido el 29 de abril de 2023 
51 Ver Anexo, Ilustración XIX: Ranking de Inversión Internacional en Transformación Energética 
52 Ver Anexo, Ilustración XX: Evolución histórica de la producción energética a partir de fuentes renovables y 
energía nuclear (1 = 1015 Unidades térmicas británicas) 

https://csis-ilab.github.io/cpower-viz/csis-china-sea/
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En cuanto a la cuestión de Taiwán, la administración de Xi ha mostrado un endurecimiento 

de la postura china, tratando de lograr la unificación china e integrar el territorio perdido 

durante el “Siglo de la Humillación”  (Goldstein, 2020). Más allá de los intereses históricos 

y el derecho internacional, esta creciente interacción entre Estados Unidos, la República 

Popular China y Taiwán, supone una lucha por la existencia de «perímetros de defensa» para 

hacer frente un expansionismo chino. La renovación de la alianza entre EE.UU., Japón, 

Australia e India es un bloque con el fin de contrarrestar la creciente influencia regional que 

China pretende proyectar en el exterior (Holmes, 2022).  

En conclusión, la RPC, la creciente hostilidad por la región del Mar de la China Meridional 

es fruto de la combinación de reclamaciones históricas (Taiwán), amenazas existenciales a 

la viabilidad del régimen (dependencia energética con el exterior) y ambiciones diplomáticas 

en el medio plazo («Gran Estrategia de Rejuvenecimiento»). 

5.3.3. La iniciativa One Belt, One Road, la gran apuesta de China 

Finalmente, se ha de mencionar los proyectos en el ámbito económico y financiero. La 

iniciativa One Belt, One Road (BRI) es, hasta la fecha, el proyecto más ambicioso destinado 

a la mayor integración y renovación del orden económico mundial . Con un coste de 932 mil 

millones de dólares destinados a la construcción de infraestructuras globales, tiene como 

objetivo aumentar la influencia de China en el orden internacional. La inversión total de este 

proyecto es 12 veces mayor que el Plan Marshall  (Boyle, 2023; Horn et al., 2023).  

A nivel nacional, la iniciativa busca la reestructuración de la economía china para paliar los 

efectos de «la trampa de la renta media» y fomentar el consumo interno. Como comentamos 

anteriormente, la RPC actualmente se enfrenta al estancamiento del consumo en la economía 

interior, el cual amenaza la sostenibilidad del crecimiento futuro de la economía y, por tanto, 

su desarrollo como potencia de primer orden. 

A corto plazo, la exportación de la capacidad productiva al exterior permitirá paliar a corto 

plazo los efectos de la «trampa de la renta media», dotando al gobierno de algo más de 

tiempo para ejecutar de manera eficaz las reformas estructurales necesarias  (Boyle, 2023). 



 

 
 

46 

Además, la iniciativa se alinea con los intereses de la RPC en conseguir una mayor 

proyección internacional, por lo que la financiación de infraestructuras clave es un proyecto 

esencial en la creación de relaciones diplomáticas amistosas con nuevos actores.  

El objetivo de este proyecto es de dotar a los países en desarrollo de los recursos financieros 

necesarios para la creación de infraestructuras claves que permitan el desarrollo de su pueblo. 

En esencia, China está dispuesta a dotar el capital necesario para fomentar el desarrollo 

armonioso de mercados de «ingreso bajo o medio-bajo». Entre los países que han recibido 

ayuda oficial para el desarrollo podemos identificar: Pakistan, Ethiopia, Zambia, etc.  (Boyle, 

2023; Horn, Reinhart, & Trebesch, 2020; Horn et al., 2023) 

El desarrollo de la infraestructura a nivel global busca plantear una situación de «win-win»53 

para los países en desarrollo involucrados y China. Mediante la creación de proyectos de 

infraestructura, se busca optimizar las cadenas de suministro globales, de tal manera que los 

países involucrados puedan beneficiarse de una mayor participación en la actividad comercial 

internacional.  

En el caso de China, la expansión del comercio internacional permite prolongar el sistema 

económico centrado en la exportación de bienes, lo que mitiga el impacto económico a 

medida que se introducen reformas estructurales que permitan el desarrollo de la demanda 

en la economía interior. Adicionalmente, se estima que la financiación a gran escala de 

proyectos de cooperación y desarrollo sea un mecanismo para la obtención de un mayor 

grado de influencia en el sistema internacional (Boyle, 2023). 

En sus inicios, la BRI ha recibido gran aceptación por parte de países con una baja calidad 

crediticia, quienes han destinado la nueva financiación disponible en la creación y renovación 

de infraestructuras clave54: Líneas de ferrocarril, Autopistas internacionales, Puertos 

Marítimos, Centros logísticos aéreos etc.  (Boyle, 2023) 

 
 

53 Win-Win es un concepto de la teoría de juegos que defiende la posibilidad de crear estrategias de resolución 
de conflicto que puedan beneficiar a todos los participantes involucrados. Este concepto es opuesto al concepto 
de suma cero.  (Tucker & Luce, 2016) 
54 Ver Anexo, Ilustración XXI: Mapa ilustrativo de las rutas comerciales afectadas por el BRI 
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No obstante, pese a la aparente naturaleza simbiótica del proyecto, éste no ha estado exento 

de crítica: 

En primer lugar, el acceso a la financiación para el desarrollo está condicionado, siendo un 

punto de conflicto entre las partes involucradas de la iniciativa. La RPC impone como 

condición que la construcción de las infraestructuras sea concedida a empresas de 

construcción y mano de obra china, lo que imposibilita la transferencia técnica a favor de los 

trabajadores de país en cuestión. (Boyle, 2023) 

En segundo lugar, se ha criticado la creciente frecuencia de casos de corrupción con respecto 

al uso de los fondos para ayuda oficial al desarrollo. La mala gestión de los fondos también 

se ha extendido a la creación de proyectos insignia, priorizando la creación de construcciones 

ostentosas con serias limitaciones al valor añadido que puedan aportar. Consecuentemente, 

la elaboración de dichos proyectos ha fracasado en aportar el suficiente valor añadido, 

dejando a los países con un alto nivel de deuda sin ningún cambio significativo en la 

productividad de la economía (Boyle, 2023). 

En tercer lugar, se ha denunciado la implementación de una política de «debt-trap 

diplomacy». Donde se acusa al gobierno en Pekín de utilizar su posición dominante como 

acreedor de para coercer a países en desarrollo para que actúen a favor de los intereses de 

China. (Horn et al., 2020; Horn et al., 2023) 

Finalmente, los estragos causados por la pandemia del COVID-19 y la contracción del 

sistema financiero han aumentado la tasa de impago de los créditos concedidos bajo el BRI. 

La acumulación de retrasos en la concesión de objetivos unido a un incremento en la tasa de 

morosidad de los créditos ha llevado al cese de la concesión de créditos para el desarrollo por 

la RPC. 

5.3.4. Reflexión del Rol de China en el Conflicto ruso-ucraniano 

La invasión de Ucrania por la Federación de Rusia ha supuesto un inconveniente para los 

objetivos de la política exterior de Xi Jinping.  

Por un lado, la creación de una situación de hostilidad prolongada supone una amenaza a los 

objetivos de la política exterior china: 
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Con respecto a la modernización de las fuerzas armadas, la presencia de un conflicto latente 

en el tiempo puede incitar el comienzo de una carrera armamentística. De producirse ésta, 

las naciones comenzarían un proceso expansivo de sus fuerzas armadas, lo que incrementaría 

exponencialmente el coste de desarrollar una fuerza militar competitiva frente al resto de 

coaliciones internacionales. 

Mientras que la presencia de alto nivel de hostilidad internacional podría provocar que la 

comunidad internacional se vuelva inflexible ante las proyecciones de fuerza que China 

ejerce sobre el Mar de la China Meridional. De ser así, Los buques de guerra chinos serían 

incapaces ejercer un control de facto del territorio reclamado sin provocar el estallido de un 

conflicto. 

En términos comerciales, China mostraba relativa dependencia comercial a las importaciones 

de maíz (28% del total) y cereal (58% del total) de origen ucraniano  (Pereyra, 2022), siendo 

crucial para la seguridad en el suministro de alimentos y la estabilidad de los precios de 

alimentos básicos. Desde el estallido del conflicto, la producción agrícola china ha sido pobre 

y los precios han crecido significativamente, causando gran inestabilidad social (Boyle, 

2023). Desde la firma de la Iniciativa del Mar Negro, la situación se contenido temporalmente  

(European Food Agency, 2023) 

Finalmente, el éxito de la BRI depende una alta disposición internacional a cooperar y 

fomentar el comercio. Ambos son relativamente incompatibles en un contexto hostil, donde 

los países optan por políticas autárquicas y/o proteccionistas55. Mientras se prolongue el 

conflicto la recuperación post-pandémica no se producirá, poniendo en peligro la gran 

cantidad de recursos invertido en la BRI (Ríos, 2022) 

Por otro lado, la intervención a favor de su aliado, Rusia, supondría una actuación en 

detrimento del Principio de Soberanía y Principio de No Intervención en Asuntos Internos, 

los cuales ha defendido desde su entrada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

De producirse dicha contradicción, la RPC, el cual ha sido un actor clave en la defensa de 

 
 

55 La fundamentación de este argumento se basa en los casos del Periodo Entreguerras (1919-1939) y el contexto 
de la Guerra Fría, donde la creciente antagonizarían limitó la voluntad de actores a comerciar y cooperar. 
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dichos principios del Derecho Internacional Público, perdería credibilidad en el escenario 

internacional.  Más allá, la reclamación de territorial de la Isla de Taiwán se fundamenta en 

el derecho del pueblo chino a la legítima soberanía de dicho territorio, tal y como se establece 

en la Resolución 2758 de la 26ª Sesión de las Naciones Unidas (1971). Por lo que la 

involucración de China a favor de Rusia podría utilizarse como argumento a favor de la 

independencia de Taiwán. 

Pese a que la relación entre China y Rusia no sea especialmente compatible en términos 

culturales e ideológicos, ésta se fundamenta en principios del neorrealismo, dado que el 

conjunto del hard power entre Rusia y China puede utilizarse para contrarrestar cualquier 

anteposición de Estados Unidos en la consecución de sus objetivos internacionales.  

Adicionalmente, la RPC lleva ejecutando una política agresiva en su proyección en el Mar 

de la China Meridional y bajo la percepción de que el colapso de Ucrania sería inminente, el 

gobierno en Pekín no tendría razón por la que oponerse y acabar con una alianza útil para sus 

intereses.  

5.3.5. Reflexiones finales y tendencias futuras 

Con el estancamiento del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la situación de China se 

vuelve más crítica: La economía china anhela el proceso de recuperación tras la política de 

«Cero-COVID», el restablecimiento de las cadenas de suministro globales es una prioridad 

crítica para la economía china y existe una creciente morosidad entre los países deudores con 

China  (Boyle, 2023; Horn et al., 2023). 

La situación de la economía interior tampoco es positiva, ésta se afrontar a una serie de 

problemas estructurales para poder continuar con su tendencia de desarrollo. Ambos 

requieren un análisis profundo del sistema productivo chino e identificar aquellos aspectos 

que limitan la productividad de la economía china. Esta situación presenta cierta similitud 

con la situación de China con la década de los 70. Por tanto, a pesar de la gran complejidad 

de los problemas y la multitud de dimensiones a reformar, China ha mostrado ser capaz de 

llevar a cabo este tipo de reformas. 

A la situación de la economía interior, hay que considerar las amenazas con el exterior. El 

retraso en el restablecimiento completo de las cadenas de suministro está poniendo a prueba 
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la resiliencia de las empresas exportadoras de origen chino. El gobierno ha contribuido al 

mantenimiento artificial de la industria mediante el gasto público, pero a costa de la solvencia 

de las administraciones públicas56. 

La seriedad de la situación ha vuelto más inflexible la política de China con respecto al 

impago de deudores internacionales. En los últimos 3 años, la RPC ha comenzado un proceso 

de supervisión de la balanza de pagos. Donde China accede a una restructuración y 

refinanciación de la deuda siempre y cuando el deudor esté dispuesta a ejecutar las reformas 

estructurales establecidas en China. Algunos de los países afectados por proceso de 

restructuración de la deuda y la concesión de líneas de crédito de emergencia son países 

financieramente inestables como Sri Lanka o Zambia. (Boyle, 2023; Horn et al., 2023) 

Históricamente, este rol lo había realizado el FMI, pero dado el origen endógeno de los 

fondos, la organización no puede encargarse del proceso de restructuración  (Boyle, 2023), 

por lo que China tendrá que afrontarse a establecer una serie de políticas que permita la 

recuperación de los países sin descuidar la situación financiera nacional. De fracasar, la 

reputación internacional de China podría quedar dañada a largo plazo, como fue el caso del 

FMI durante la crisis de la deuda de los 90.  

En el caso de reformar la estructura financiera de los países en desarrollo sin la creación de 

secuelas de ámbito sociales en la población, la reputación internacional que China podría 

adquirir como autoridad financiera podría suponer una oportunidad para ser el referente 

económico para los países en vías de desarrollo. 

Considerando que las implicaciones de las amenazas a las que se enfrenta la República 

Popular China no sólo afectan a la trayectoria de éste para establecerse como una potencia 

de primer orden, sino también la propia viabilidad del régimen, es razonable esperar que el 

gobierno en Pekín se retracte en alguna de sus políticas exteriores. 

Esto se debe a la gran cantidad de recursos invertido en ámbitos de cooperación y desarrollo, 

proyectos que requieren un mayor grado de integración internacional. El tamaño de la BRI 

 
 

56 Ver Apartado 3.1.1. Dimensión Económica 
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implica que China tendrá que ceder temporalmente en sus reclamaciones territoriales y sus 

acciones de proyección internacional con el fin de normalizar la gran incertidumbre 

experimentada en la última década.  

Este proceso de normalización se debería traducir en una reducción de incidentes en el Mar 

de la China Meridional y la presión diplomática ejercida por la Isla de Taiwán, buscando 

apaciguar los actores antagonizados mediante la elaboración de compromisos. 

De acuerdo a lo anterior, la RPC deberá actuar como intermediario en la finalización del 

conflicto ruso-ucraniano y una mayor interacción con el Bloque Occidental que permita 

reducir el nivel de polarización que se está viviendo en estos momentos. 

 

CONCLUSIÓN 

La República Popular China en un periodo muy reducido de tiempo (7 décadas) ha 

conseguido materializar un nivel de desarrollo admirable, consiguiendo integrar un modelo 

de producción moderno y una rápida acomodación al sistema internacional. Desde los años 

70, el gobierno ha conseguido crear un marco de referencia en sus relaciones con el exterior 

lo que ha permitido una incorporación escalonada y coherente en el sistema internacional, 

contribuyendo a la cooperación y desarrollo mutuo. 

A pesar de que un principio la RPC mostró tendencias aislacionistas, se ha de considerar la 

historia china. El pueblo chino presentaba cierto nivel de desconfianza frente al exterior tras 

los eventos del «Siglo de la Humillación», con el final de Guerra Civil China, la protección 

la intrusión de potencias extranjeras era la prioridad del Estado Chino  (Lüthi, 2010). Tras un 

largo tiempo de aislacionismo durante el régimen imperial, el proceso de apertura se tenía 

que realizar gradualmente. El acercamiento limitado al bloque soviético permitió consolidar 

su posición de seguridad, facilitando el proceso de reconstrucción y la orientación inicial de 

la política exterior. 

La creciente divergencia de ideología y cultural del pueblo chino fomentó la diferenciación 

de la visión y los objetivos entre China y el Bloque Soviético, imposibilitando una 

colaboración sostenible. El colapso del multilateralismo soviético fomenta el reenfoque de 

las relaciones internacionales a un marco más cercano al realismo defensivo, que permitirá 
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la expansión limitada de la interacción internacional china. La dinámica de «pesos y 

contrapesos» incentivará una colaboración sinoestadounidense gradual. La progresión 

escalonada supuso una ventaja para el PCC, dado que ahora disponía de un test-bed para la 

implementación de reformas que mitigasen el impacto del aperturismo en la sociedad y, a su 

vez, la creación de mecanismos estabilización el régimen ante las potenciales presiones 

políticas que podrían derivar del aperturismo chino. 

Un elemento diferenciador del caso chino en su proceso de internacionalización y desarrollo 

ha sido la presencia de un consenso sobre las “Grandes Estrategias”. La presencia de una 

visión compartida en la identificación de intereses clave permite un mayor grado de 

coherencia y homogeneidad en las actuaciones en el marco internacional. Por un lado, el rol 

de la RPC en la defensa del Principio de Soberanía y el Principio de No Intervención en 

asuntos internos ha sido constante en las cuestiones tratadas por el Consejo de Seguridad. 

Por otro lado, la aproximación la RPC en la cuestión de su unificación con Taiwán ha 

permitido la consolidación de una base de legitimidad en la cuestión y el bloqueo del 

reconocimiento de Taiwán como un Estado. 

La República Popular China presenta el potencial para consolidar su posición de liderazgo 

en el ámbito de la economía mundial. Es notable el progreso que se ha conseguido en 

términos de expansión de su economía desde 1978, pasando de un contexto de baja 

productividad a ser un referente mundial en términos de competitividad económica.  

Durante este proceso, se ha conseguido desarrollar una diversidad de industrias avanzadas 

capaces de innovar y competir internacionalmente. Este desarrollo ha sido crucial en impulsar 

el comercio internacional, alcanzando niveles de internacionalización sin precedentes. Esta 

iniciativa por parte del mercado chino le ha permitido situarse como un nexo vital en las 

cadenas de suministro globales.  

Sin embargo, existen dudas razonables sobre la sostenibilidad de su crecimiento económico 

y un potencial estancamiento: Los indicadores de la economía interna muestran evidencias 

de un posible estancamiento por la eventual manifestación de la «trampa de la renta media». 

Estudios realizados por varias organizaciones de gran relevancia (FMI, BM, UE, etc.), 

plantean la desaceleración del mercado interno basado en la evolución de los ingresos y 

ahorros de varios componentes macroeconómicos clave. Adicionalmente, existen estudios 
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que muestran un descenso de la productividad, un deterioro del acceso a financiación el sector 

empresarial y una distribución ineficaz de la inversión entre las empresas, favoreciendo las 

menos productivas. Esta situación supone una gran amenaza dado que la iniciativa china en 

el sistema internacional está condicionada por aceleración económica  (Kelly, 2021).  

Finalmente, se ha de señalar que el marco de «Gran Estrategia de Rejuvenecimiento» corre 

peligro. La aproximación de Xi Jinping a la política internacional ha sido muy proactiva con 

respecto a sus predecesores. Pese a que un mayor nivel de involucración era previsible tras 

el crecimiento experimentado, Xi ha mostrado excesiva confianza en las capacidades chinas, 

realizando enormes apuestas por acelerar la consolidación del liderazgo chino. Entre las 

apuestas, están el One Belt, One Road Initiative, la expansión de la proyección del hard power 

y el endurecimiento de la reclamación Taiwanesa.  

Con respecto a la expansión del hard power y la política Taiwanesa, éstos le están 

consumiendo una enorme cantidad de recursos a china y suponen una amenaza al equilibro 

en la balanza de poder. Esta inestabilidad fomenta un ambiente de desconfianza en sistema 

internacional, poniendo en peligro el avance en materias de Cooperación Internacional y 

Desarrollo, y la extensión tendencias aislacionistas. Si se tiene en cuenta el beneficio 

histórico derivado de una creciente Cooperación con la RPC, la expansión del militarismo 

no un ámbito que vaya a favorecer el desarrollo del liderazgo chino. 

En cuanto a las iniciativas económicas, la destinación de recursos financieros en proyecto de 

infraestructuras es una buena forma de expandir la influencia china a nivel internacional, 

trayendo nuevas oportunidades de desarrollo simbióticas. Existe un consenso la finalidad de 

este proyecto es la mitigación de la «trampa de las rentas medias» mediante la cooperación 

al desarrollo en países con alto potencial comercial  (Boyle, 2023). Sin embargo, si se 

considera el gran tamaño del proyecto, China ha comprometido su posición futura. Existe 

varios estudios que señalan que los proyectos financiados por China han sido incapaces de 

aportar el valor esperado en países con una alta probabilidad de impago (Boyle, 2023; Horn 

et al., 2023). La creciente volatilidad en el contexto internacional ha retrasado 

significativamente los resultados esperados por la BRI y la RPC ha detenido la concesión de 

créditos para el desarrollo (Boyle, 2023). 
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Es posible que China se encuentre en un punto de inflexión, las capacidades económicas 

internas necesitan una reforma urgente, por otro lado, China está gestionando los impagos 

con los deudores en el exterior. Es posible que el fracaso se encuentre en el exceso de 

confianza por parte de Xi, saliéndose del marco escalonado marcado por sus predecesores. 

Dada la tendencia creciente de estas amenazas, es de esperar que Xi comience un periodo de 

reformas y de normalización diplomática para evitar infringir daños permanentes en el Estado 

chino. 

Habiendo considerado todos estos factores, creo que la trayectoria histórica ha demostrado 

una tendencia en la política exterior china. La presencia regular del Partido Comunista Chino 

como principal fuerza política del pueblo chino, le ha permitido elaborar una estrategia 

diplomática a largo plazo centrada en la progresiva consecución de los objetivos relacionados 

con la narrativa de su historia reciente. La actuación orientada a la futura visión de china en 

el sistema internacional ha sido condicionada por el contexto interno de la sociedad china, 

donde a media que éstos se desarrollaban, incrementaba la proactividad de la República en 

el entorno supranacional.  

En este sentido, la política exterior china presenta una dinámica que se va a denominar 

«modelo incremental». Donde, bajo el supuesto de que la administración del Estado se 

mantiene constante, la proyección del actor en el sistema internacional (Xi) está determinado 

por una relación lineal positiva entre la capacidad interna del Estado (Yi).  
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ANEXO 

Ilustración I: Reconocimiento Internacional del régimen CCP (Rojo) frente al KMT (KMT) 

 

Fuente: Plain Law Movement (2019). Autoría: (Liff & Lin, 2022) 
 
Ilustración II: Numero de Cuestiones Vetadas por los Miembros Permanentes por periodos (1946-2017) 

 
Fuente: UN Research. Autoría: Anónimo 
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Ilustración V: Listado de ejemplos de Tratados Revisados por el PCC 
Tratado Fecha de Firma KMT Fecha de Firma PCC 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 27 de abril 1970 3 de septiembre de 1997. Queda anotado las 

reservas de sobre el artículo 66 de la Convención 
Convención de la Organización Marítima Internacional 15 de Julio de 1958 1 de marzo de 1973 

Fuente: ONU. Elaboración Propia 

 

  

 
 

57 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
58 Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola 

Ilustración III: Borrador de la Resolución 2758 

 
Fuente: Yearbook of the UN, 1971. Autoría: ONU 

Ilustración IV: Eventos Significativos de la Incorporación China al 
Marco Internacional 

Año Evento 

1971 Restauración de los derechos de la RPC en las Naciones Unidas 

1973 Incorporación de China en FAO57 

1981 Incorporación al IFAD58 

1990s Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño 

2008 Ratificación de la Convención de los Derechos de Personas 
Discapacitadas 

2015 Incorporación de China en el Acuerdo de la Agenda 2030 y los 
17 objetivos del Desarrollo Sostenible 

Fuente: ONU. Elaboración Propia 
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Ilustración VI: Producción Industrial Histórica 

 
Fuente: ((Brandt et al., 2017). Adaptación de la tabla publicada por el autor. 

 
  

1912 1933 1952 1965 1978 1995 2008
    China 221,0 990,0 1445,0 286,0 524,0 11928,0 38214,0
    India 647,0 1268,0 1452,0 2068,0 2006,0 3793,0 6774,0
    Japón 400,0 1261,0 635,0 1065,0 985,0 473,0 145,0
    URSS/Rusia n.a. 660,0 n.a. n.a. 3580,0 436,0 n.a.

1912 1933 1952 1965 1978 1995 2008
    China 0,1 2,8 7,3 67,6 256,6 1007,0 3496,0
    India n.a. 2,1 6,1 31,4 110,1 396,0 841,7
    Japón 1,1 19,5 52,0 179,6 564,0 990,0 1146,0
    URSS/Rusia 2,0 16,4 119,1 506,7 1293,9 860,0 983,0

1912 1933 1952 1965 1978 1995 2008
    China 0,0 0,4 1,4 12,2 31,8 95,4 503,0
    India 0,0 0,5 1,6 6,4 9,9 22,0 57,8
    Japón 0,0 3,2 7,0 39,8 102,1 101,6 118,7
    URSS/Rusia 4,2 8,9 34,5 91,0 151,5 51,6 68,5

1912 1933 1952 1965 1978 1995 2008
    China 0,1 0,8 2,9 16,3 65,2 475,6 1423,6
    India 0,0 1,1 4,6 10,6 19,4 74,0 177,0
    Japan 0,3 4,2 8,9 32,5 84,9 90,5 62,8
    USSR/Russia 1,6 2,7 13,9 72,4 127,0 36,4 53,6

1912 1933 1952 1965 1978 1995 2008
    China [a] 0,7 1,1 5,3 16,6 53,3 147,4 126,3
    India (empleo formal) 0,9 1,5 3,2 4,7 5,4 n.a. 5,9
    India (formal + informal) [a] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 37,3 46,0
    Japan 1,6 4,2 7,2 11,5 13,3 14,6 8,3
    USSR/Russia 2,3 6,2-9,3 16,8 27,4 29,0 n.a. n.a.
[a] Únicamente Sector Manufacturero
Nota: Datos URSS/Rusia de 1995 y 2008 son de la Federación Rusa. 

Prod. Textil, algodón (millones de libras)

Prod. Energética (miles de millondes de kWh)

Prod. Acero (millones de toneladas)

Mano de Obra Industrial (millones)

Prod. Cemento (millones de toneladas)
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Ilustración VII: Evolución del PIB y la Contribución del Sector Primario frente al Sector Secundario 

 
Fuente: World Bank. Elaboración Propia 
 
Ilustración VIII: Maquinaria Agrícola por cada 100 KM2 de Tierra Fértil 

 
Fuente: World Bank. Elaboración Propia 
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Ilustración IX: Vetos de China en el Consejo de Seguridad 

Security Council - Veto List 

Fecha Draft 
Written 
Record Punto de la Agenda 

Permanent 
Member 
Casting 

Negative Vote Principio Refererido 

26 May 2022 
S/2022/4
31 S/PV.9048 

Non-proliferation - Democratic People's 
Republic of Korea China Principio de No Intervención 

10 July 2020 
S/2020/6
67 S/2020/693 

The situation in the Middle East China 
Principio de Soberanía e Integridad 
Territorial 

7 July 2020 
S/2020/6
54 S/2020/661 

The situation in the Middle East China 
Principio de Soberanía e Integridad 
Territorial 

20 December 
2019 

S/2019/9
61 S/PV.8697 

The situation in the Middle East China 
Principio de Soberanía e Integridad 
Territorial 

19 
September 
2019 

S/2019/7
56 S/PV.8623 

The situation in the Middle East China 
Principio de Soberanía e Integridad 
Territorial 

28 February 
2019 

S/2019/1
86 S/PV.8476 

The situation in the Bolivarian Republic 
of Venezuela China Principio de No Intervención 

28 February 
2017 

S/2017/1
72 S/PV.7893 

Middle East  China Principio de Soberanía 
5 December 
2016 

S/2016/1
026 S/PV.7825 

Middle East  China Principio de Soberanía 

22 May 2014 
S/2014/3
48 S/PV.7180 

Middle East - Syria China Principio de Soberanía 

19 July 2012 
S/2012/5
38 S/PV.6810 

Middle East - Syria China 
Principio de No Intervención, 
Principio de Soberanía 

4 February 
2012 

S/2012/7
7 S/PV.6711 

Middle East - Syria China 
Principio de No Intervención, 
Principio de Soberanía 

4 October 
2011 

S/2011/6
12 S/PV.6627 

Middle East - Syria China 
Principio de No Intervención, 
Principio de Soberanía 

11 July 2008 
S/2008/4
47 S/PV.5933 

Peace and Security - Africa (Zimbabwe) China Principio de No Intervención 
12 January 
2007 

S/2007/1
4 S/PV.5619 

Myanmar China Principio de No Intervención 
25 February 
1999 

S/1999/2
01 S/PV.3982 

The situation in the former Yugoslav 
Republic of Macedonia China Principio de No Intervención 

10 January 
1997 

S/1997/1
8 S/PV.3730 

Central America: efforts towards peace  China Principio de Soberanía 
25 August 
1972 S/10771 S/PV.1660 

Admission of new Members Bangladesh China 
Principio de Resolución Pacífica de 
Conflictos 

Prepared and maintained by the Dag Hammarskjöld Library. Data from 1946-2004 were taken from the 
official list of vetoes contained in document A/58/47, Annex III. 
Fuente: Dag Hammarskjöld Library. Elaboración Propia 
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https://undocs.org/en/S/1997/18
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https://undocs.org/en/S/10771
https://undocs.org/en/S/PV.1660(OR)


 

 
 

66 

 

Ilustración X: Grandes Estrategias De China (1949–2020) 

GRANDES ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (1949-89) a 

Tres Enfoques Cómo cada enfoque sirve a la estrategia de supervivencia 
Principal Propósito  

 

Alianza Sino-Soviética 

(Mao Zedong) 
Obtener respaldo militar/económico 

Hacer frente a  las amenazas 

existenciales al  régimen. 

Asistencia Sino-Estadounidense. (Mao 

Zedong) 
Obtener respaldo militar 

Alineación Sino-Estadounidense.  

(Deng Xiaoping) 
Obtener respaldo militar / cooperación económica 

 

GRANDES ESTRATEGIAS DE REJUVENECIMIENTO (1992-PRESENTE) b  

Tres Enfoques Cómo cada enfoque sirve a la estrategia de rejuvenecimiento Principal Propósito 

Hide and bide 

(Deng Xiaoping) 

Construir riqueza y poder para el eventual ascenso de China 

(Discreción e Incorporación al orden  existente) 
Recuperar la posición como un 

país  avanzado, es decir, una gran 

potencia. 

Ascenso Pacífico 

(Jiang Zemin, Hu Jintaoc) 

Reducir las preocupaciones sobre el  ascenso de China 

(tranquilizar y adaptarse al orden  existente) 

Sueño chino  (Xi Jinping) 
Asentar las bases internacionales para el  ascenso de China 

(tranquilizar, reformar el orden existente y resistir) 

a Durante principios y mediados de la década de 1960, Mao pensó que las amenazas militares extranjeras ya no exigían la máxima prioridad.   En cambio, siguió 

una política exterior que promovió su visión  socialista revolucionaria.  Sin embargo,  cuando el peligro de  apartarse de la  gran estrategia  de supervivencia de  

China fue expuesto por una  amenaza militar soviética fuertemente aumentada en 1969, subordinó la preferencia a la necesidad y volvió a una estrategia de 

supervivencia.      

b De 1989 a 1992, el Partido Comunista Chino se centró en reafirmar su control sobre el poder político en el país después de reprimir las protestas populares en 

junio de 1989. Esto se debe a la preocupación por el colapso de los regímenes comunistas en otros lugares. 

c Durante el segundo mandato de cinco años de Hu Jintao, las políticas de China socavaron en lugar de servir a la gran estrategia de ascenso pacífico. 

Fuente:  (Goldstein, 2020). Adaptación de la tabla publicada por el autor. 
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Ilustración XI: Crecimiento Comercial China 

 
Extraído de: IMF Working Papers 2004, 036; DOI: 10.5089/9781451845488.001.A001 
 
Ilustración XII: Comercio internacional con China de dispositivos electrónicos 

 
Extraído de: IMF Working Papers 2004, 036; DOI:10.5089/9781451845488.001.A001 
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Ilustración XIII: Distribución de Productividad Emp. Púb (SOE) y Privadas (POE) 

 
Extraído de: IMF Staff Country Reports 2021, 012; DOI: 10.5089/9781513566528.002.A002 
 
Ilustración XIV: Diferencial de productividad SOE vs. POE por Sector 

 
Extraído de: IMF Staff Country Reports 2021, 012; DOI: 10.5089/9781513566528.002.A002 
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Ilustración XV: Evolución Índice de Desarrollo Humano 

 
Fuente: UNDP Reports. Elaboración Propia 

 
  



 

 
 

70 Ilustración XVI: Evolución Índice de Pobreza Multidimensional 
 

Fuente: UNDP Reports. Elaboración Propia 
 

Ilustración XVII: Evolución Índice de Pobreza Multidimensional y Desigualdad 

 
Fuente: UNDP Reports. Elaboración Propia 
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Ilustración XVIII: Porcentaje de personas en situación de pobreza y desfavorecida por indicador, República 
Popular China 

 
Fuente: UNDP Reports. Elaboración Propia 

 
  

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Intensity of deprivation

Nutrition

Child mortality

Years of Schooling

School attendance

Cooking Fuel

Sanitation

Drinking water

Electricity

Housing

Assets

Intensity of
deprivation Nutrition Child

mortality
Years of

Schooling
School

attendance
Cooking

Fuel Sanitation Drinking
water Electricity Housing Assets

2010 43,2 6,3 0,8 5,8 1,3 8,5 4,4 7,2 0,3 0,0 5,5
2014 41,6 3,4 0,6 2,2 1,4 3,1 1,0 2,1 0,0 0,0 1,2

% PEOPLE WHO ARE MULTIDIMENSIONALLY POOR AND DEPRIVED 
IN EACH INDICATOR, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
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Ilustración XIX: Ranking de Inversión Internacional en Transformación Energética 

 
Fuente: CSIS y Bloomberg NEF. Elaborado por  (China Power Research Team, 2016) 

 
Ilustración XX: Evolución histórica de la producción energética a partir de fuentes 
renovables y energía nuclear (1 = 1015 Unidades térmicas británicas) 

 
Fuente: CSIS y US Energy Information Administration. Elaborado por  (China Power 
Research Team, 2016) 
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Ilustración XXI: Mapa ilustrativo de las rutas comerciales afectadas por el BRI 

 

Fuente: Reuters. Elaborado por Business Insider 
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