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Resumen 
 

 
Actualmente, China se perfila como un actor imprescindible de la arena 

internacional; sus decisiones tienen un gran impacto en la gobernanza 

económica y política del mundo.  

A fin de poder establecer una política exterior peruana estratégica y con 

objetivos claros respecto a cuáles son nuestros intereses principales al 

relacionarnos con el gigante asiático, es vital tener un conocimiento base 

respecto a nuestro principal socio comercial: cómo se organiza China a nivel 

interno, qué tipo de proceso de toma de decisión se adopta para el 

establecimiento de nuevas políticas, qué principios han regido la política 

exterior china tradicional y cuáles son los principales cambios que se perfilan 

hoy en día con Xi Jinping.  

Con la presente tesis, se espera poder contribuir a la formación de una política 

exterior peruana adecuada que reaccione estratégicamente a las nuevas 

políticas de acercamiento entre China y América Latina.  

 

Palabras clave: organización interna de China, el Perfil Bajo en la política 

exterior china, el Esfuerzo para Conseguir Logros y Iniciativa de la Franja y la 

Ruta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
 

Nowadays, China is considered as an essential actor in the international arena; 

its decisions have a great impact on the economic and political governance of 

the world. 

In order to establish a Peruvian foreign policy with clear objectives regarding 

our main strategic interests in regards of the Asia-Pacific region, it is vital to 

have a basic knowledge regarding our main commercial partner: how China is 

organized internally, what kind of decision-making process is applied for the 

establishment of new policies, what principles have governed China’s 

traditional foreign policy and what are the main changes since the election of 

Xi Jinping.  

This thesis was elaborated in hopes of contributing to the formation of an 

adequate Peruvian foreign policy, capable of reacting adequately in face of the 

new rapprochement between China and Latin America.  

 

Key words: China’s political organization, Principle of Low Profile in Chinese 

foreign policy, Principle of Striving to Achieve and the Belt and Road Initiative. 
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Introducción 

China es uno de los Estados que ha existido desde el inicio de los tiempos. Si 

bien su sistema político ha atravesado diversas crisis, tales como la invasión 

colonial de las potencias occidentales, la caída de la última dinastía, la guerra 

civil, y el experimento de la revolución socialista de Mao, la integridad del país 

se ha mantenido en todo momento.  

Hoy en día, China es la potencia económica más grande del mundo, y el 

principal socio comercial del Perú. Su política exterior actual le ha otorgado 

un espacio privilegiado al interior de la agenda internacional.  

Considerando lo escrito líneas arriba, la tesis plantea como objetivo de 

investigación ofrecer un análisis político e histórico respecto a los nuevos 

cambios en la política china actual. Para ello, se ha dividido la tesis en tres 

partes: 

La primera parte de la presente tesis tiene por objetivo explicar el 

funcionamiento interno del aparato estatal de la República Popular China. Se 

empieza describiendo las características de la cultura política de la sociedad 

china, con base en la teoría descrita por Almond y Verba.  Como se desarrolla 

en la tesis, se observa que, a pesar que el interés del pueblo chino en la 

política ha sido mínimo, sí existe un nivel alto de expectativa por parte de la 

población respecto al liderazgo de sus mandatarios; toda acción es justificada 

mientras el mandatario no pierda de vista el bienestar común de la nación.  

A continuación, se hace una explicación simple respecto a la división Partido-

Estado de China, a fin de ilustrar cuáles son las instituciones principales para 

la toma de decisiones dentro del país. Con ello, la tesista busca detallar, 

cronológicamente, los principales cambios realizados a las Constituciones 

tanto del Partido como el Estado. Asimismo, se hace una descripción de las 

principales instituciones que manejan la agenda política del país. El objetivo 

es comprender el marco bajo el cual se desenvuelve el Partido Comunista de 

China. 
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La segunda parte está enfocada en un análisis político de la República 

Popular China desde su establecimiento en 1949. Se hace un breve recuento 

de las principales decisiones en política exterior de Mao Zedong, Deng 

Xiaoping, Jiang Zeming y Hu Jintao. Se puso especial énfasis al contexto 

histórico bajo el cual se regía China, a fin de poder entender un punto esencial 

de la política china: su flexibilidad y pragmatismo. Como se espera ilustrar en 

la tesis, el capítulo dos tiene por objetivo ofrecer un panorama general 

respecto a la evolución de la política exterior china, a fin de que el lector tenga 

un mejor entendimiento respecto a los cambios internos y externos que dieron 

lugar a la actual administración de Xi Jinping. 

La tercera y última parte de la tesis se centrará en explicar los principales 

cambios producidos a raíz de la elección de Xi Jinping como Líder Supremo 

de China. El principal objeto de análisis será su nueva política exterior 

proactiva, sus diferencias respecto al principio de Perfil Bajo de Deng, y su  

caso de aplicación bandera: la iniciativa de la Franja y la Ruta.  

Cabe precisar que la iniciativa de la Franja y la Ruta sigue en su etapa inicial, 

por lo que – como se verá en la tesis – existen proyectos parte del BRI que 

han resultado perjudiciales para los intereses de los Estados prestatarios.  

La iniciativa de la Franja y la Ruta se trata de un arma de doble filo. Es 

fundamental para los intereses del Perú forjar una política exterior al Asia clara 

y con objetivos de largo plazo claramente delimitados.  

Se precisa que las oportunidades, desafíos y reacciones del Perú frente a la 

Franja y la Ruta serán abordadas con mayor profundidad en el caso práctico. 

Para finalizar, en lo concerniente al diseño metodológico, el presente trabajo 

de investigación ha utilizado los métodos descriptivo y analítico, puesto que 

se ha enfatizado la importancia del estudio del desarrollo evolutivo de la 

política exterior de la República Popular China. 
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Capítulo I: Organización Interna 

1. La sociedad china: Cultura Política  

1.1.  Teoría de la Cultura Política según Almond y Verba 

1.1.1.  Definición y clasificación 

Según los autores Gabriel A. Almond y Sydney Verba (1963), se entiende por 

Cultura Política a la distribución de las pautas de orientación hacia los objetos 

políticos entre los miembros de la sociedad civil. Para ello, se analizan las 

diferentes orientaciones cognitivas (conocimiento), afectivas (sentimientos) y 

evaluativas (juicios) de la población respecto a los aspectos políticos, 

administrativos y representativos del sistema político en general (Almond & 

Verba, 1963). 

La Cultura Política de las sociedades se clasifican en tres tipos “puros”, los 

cuales son: 

a. Parroquial. 
En la cultura parroquial o localista, la población no cuenta con una 

conciencia clara de cómo funciona el sistema político en el que se 

encuentran, ni cuáles son sus procesos de gobierno. Esto se 

presenta de forma dominante entre habitantes de escasos recursos, 

aldeas remotas y ciudadanos de bajo nivel académico. Se 

manifiesta en sistemas de tipo tribal.  

b. Súbdito 
En esta clasificación, el ciudadano sí es consciente de los procesos 

políticos, pero no participa de ellos, limitándose a obedecer 

pasivamente los dictámenes de las instituciones públicas. Existe la 

tendencia de acudir en busca de ayuda al gobierno, pero no de 

transmitirle reclamos. Se manifiesta en regímenes autoritarios. 
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c. Participativo 
El ciudadano tiene conocimientos sobre el sistema político que lo 

gobierna y participa activamente, manteniéndose informado, 

formulando demandas y participando de las votaciones. Se 

manifiesta en sistemas democráticos. 

No obstante, Almond y Verba mencionan que dicha clasificación no se ve 

reflejada puramente en la realidad, puesto que todas las culturas políticas 

tienden a tener presente una hibridación de todos esos elementos, en 

proporciones dispares. En ese sentido, se distinguen tres tipos de culturas 

políticas sistemáticamente mixtas: parroquial-súbdita, súbdita-participante y 

parroquial-participante (Almond & Verba, 1963). 

La cultura política es muestra de la cultura cívica en la vida política (Zhou, 

2015, p. 11). Permite una mejor comprensión de la realidad política del país, 

así como la reacción de la población ante el proceso de toma de decisiones. 

En esa línea, conocer la cultura política de China permitirá tener una visión 

más amplia respecto a su sistema político y, por ende, su política exterior. 

Evolución de la Cultura Política en China 

La cultura política china es producto de su formación histórica. Desde la 

consolidación de la primera dinastía china en 220 a.c. bajo el mando de Qin 

Shihuang, China tuvo un período político relativamente estable, caracterizado 

por un régimen feudal, el cual se vio ininterrumpido hasta 1911. Durante este 

período, se establecieron una serie de valores que se propagaron en todas 

las esferas de la vida social y política, basadas fundamentalmente en las 

enseñanzas de Confucio. 

En la sociedad feudal de China, los pequeños campesinos que conformaban 

el sistema económico del país carecían de cohesión social, por lo que 

necesitaban de una fuerza externa que los administre. Así surgió la figura del 

emperador, Padre Supremo de todo el país, el cual debía velar por la 

seguridad del pueblo. De esta manera, los ciudadanos chinos se desenvolvían 
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alrededor de la agricultura, sin mayor interés en la maquinaria estatal, lo cual 

generó una conciencia política pasiva, típica de la cultura política parroquial. 

(Zhou, 2015) 

Posteriormente, el emperador de la dinastía Han, Wudi, fundó una casta 

burocrática especializada al servicio estatal, cuyos funcionarios – tras 

sobrellevar exitosamente los exámenes imperiales – eran conocidos como 

mandarines. Dicho sector estaba altamente involucrado con el sistema político 

del país, acatando órdenes sin cuestionamiento. Aunque no eran una mayoría, 

dicho sector fue la base que propició el inicio de una cultura política súbdita. 

Fueron estos los factores que contribuyeron a definir la cultura política de la 

China tradicional como parroquial-súbdita (Zhou, 2015), en donde una parte 

substancial de la población rechazaba la autoridad difusa de diversos líderes 

a favor de un sistema político más complejo, en donde se debía lealtad 

absoluta a un único líder, siempre y cuando éste contara con la autoridad 

moral suficiente.  

El periodo feudal terminó con la caída del último emperador de China, Puyi, 

con la revolución de Xinhai. Dicha revolución desplomó el sistema imperial de 

China, el cual se había mantenido vigente por más de 2000 años. Sun Yat-

sen fundó el Partido Nacionalista de China (Guo Mindang) bajo los principios 

de nacionalismo, democracia y bienestar popular (Zhou, 2015).  

Posteriormente, en 1919, un movimiento cultural liderado por jóvenes 

estudiantes demandó una mayor participación en la vida política del país, 

transparencia en la administración y el derecho a la libertad de expresión; para 

ellos, el sistema político tradicional confuciano era el principal responsable del 

atraso chino y, en consecuencia, la inhabilidad del país para defenderse 

contra las fuerzas extranjeras agresoras.  

Sin embargo, esta corriente no consiguió asentarse en la mayoría de la 

población debido a las siguientes razones: primero, la dictadura en manos de 

Yuan Shikai, líder del Partido Nacionalista, supuso un quiebre momentáneo 

para el ideal de Sun Yatsen; segundo, no existía un sistema económico que 
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permitiese el surgimiento de una clase media que apoyase íntegramente estos 

cambios; y tercero, grupos políticos autoritarios y corruptos, como el 

mencionado líneas arriba, obstaculizaron un verdadero arraigamiento de la 

cultura democrática. 

Dado el desarrollo histórico del país, podría decirse que los más de 2000 años 

de sociedad feudal se asentaron de tal manera en la población civil que, si se 

exigió una reforma del sistema político, fue a modo de reacción ante factores 

externos y no iniciativa propia.  

En 1949, Mao Zedong vence incuestionablemente a las fuerzas nacionalistas, 

proclamando así, el 1 de octubre, la República Popular China. Inspirado en el 

modelo del Partido Leninista, Mao instauró un régimen autoritario de Partido-

Estado basado en un modelo socialista de planificación central. Para Mao, la 

base de la economía no era el campesinado, sino las fabricas urbanas y el 

sector obrero; en las ciudades se manejaba el concepto de danwei（单位）. 

La revolución de Mao contaba con un concepto militante de las masas (Zhou, 

2015). A fin de mantener su liderazgo incuestionable, Mao llevó a cabo 

programas de adoctrinamiento de conciencia socialista, principalmente 

mediante el uso de la propaganda. La guerra civil contra el partido nacionalista 

y la posterior invasión de las tropas imperiales del Japón habían generado un 

pensamiento más colectivista entre la población china. Estos dos factores 

sumados moldearon la nueva cultura política de China, la cual pasó a ser de 

parroquial (desligada de la maquinaria política del país) a súbdita (obediencia 

pasiva al poder central) (Zhou, 2015). 

En 1978, a dos años de la muerte de Mao, la reforma de Puertas Abiertas que 

implementó Deng Xiaoping cambió una vez más la cultura política del país. 

Su apertura de mercados, siempre y cuando estuviesen acorde a los 

lineamientos del Estado, permitió que cesaran los planes centrales-

colectivistas y se formasen entes más autónomos.  
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Con el ingreso de nuevas tecnologías de comunicación, tales como la internet 

y las redes sociales, se originó una nueva ola en donde los “netizens” 

demandan constantemente el derecho a una mayor participación civil en la 

esfera política. Dicho de otra forma, el renacimiento de una burguesía en 

China y la pérdida de “control” del Partido chino respecto a la opinión pública 

cibernética están generando en China la semilla para una eventual cultura 

política participante. No obstante, es importante mencionar que el Partido 

chino difícilmente permitirá una mayor apertura hacia un modelo 

“democrático”. 

1.2. Características de la sociedad china 

En base a lo mencionado anteriormente, la cultura milenaria de China ha 

sentado una base en la conciencia política de la sociedad, lo cual se distingue 

claramente de la contraparte occidental. Entre estas principales 

características se encuentran (Zhou L. , 2015): 

a. Base del centralismo.  
China siempre ha sido organizada bajo un esquema centralista, en 

donde todo el poder se acumulaba en la capital. Asimismo, existe el 

pensamiento de la importancia del “guanxi” (关系), en donde se enfatiza 

la importancia de establecer una red de contactos para poder lograr 

objetivos personales. Sin contactos, difícilmente se logran alcanzar 

metas personales, profesionales o políticas. Se menciona que, 

tradicionalmente, la práctica del guanxi se basa en establecer 

contactos mediante invitaciones a cenas, regalos, pequeños favores, 

etc. 

b. Subordinación al poder.  
Bajo la consideración de que únicamente reconociendo y obedeciendo 

a la autoridad legítima se puede garantizar orden y prosperidad 

colectiva, en China prima la educación de la “ética tradicional”. De 

acuerdo a las ideas impartidas por Confucio, un pilar fundamental en la 
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sociedad china es el respeto a la autoridad “parental”, la cual, a su vez, 

se ve representada en la autoridad del gobierno legítimo. 

c. Pensamiento colectivo.  
Una clara diferencia entre occidente y oriente es pensamiento 

“colectivo”. Para los chinos en particular, la necesidad del orden y la 

harmonía hacen que sea mejor (aparentar) un consenso que perturbar 

el progreso conjunto del país. Claramente, existe un nivel de 

individualismo en cada ciudadano chino, pero la “imposición” de preferir 

el bienestar colectivo hacen que se sacrifiquen los intereses 

individuales en aras del interés grupal. 

d. Tolerancia al “autoritarismo”. 
De acuerdo a la interpretación de quien escribe, la sociedad china en 

general tiende a tener una actitud más permisiva respecto al carácter 

autoritario del Partido. Si bien existen quejas sociales, en su mayoría 

relacionadas a la falta de libertad de expresión, la contaminación, etc, 

existe la noción de que “únicamente el Partido es capaz de mantener a 

un país como China unido”. Mientras que el Partido vele por los 

intereses nucleares del país, tales como la estabilidad económica o la 

integridad territorial, la severidad del gobierno es justificada.   

e. Visión de funcionarios “honestos”, repudio al “escándalo” 
Según las enseñanzas de Confucio, el respeto a la autoridad “de ética” 

es indiscutible. Se inicia con la obediencia hacia la figura parental, y es 

posteriormente expandida a la autoridad política. De esta manera, los 

chinos tienden a obedecer incuestionadamente no a un individuo en 

particular, sino a una figura en conjunto, es decir, a un régimen (Zhou, 

2015). Asimismo, el común de la población China tiende a mantenerse 

al margen de la situación política que afronta el país, puesto que existe 

una fe en que las directrices del gobierno han sido hechas por el bien 

común de la sociedad. No obstante, esta confianza en los gobernantes 

es quebrantada cuando éstos incumplen a su labor, particularmente si 
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es bajo escándalo. Un caso ilustrativo es el de Bo Xilai, quien fue 

apresado en 2012 no por una acusación de corrupción, sino por lo 

llamativo del caso.1  

Desarrollo político de China 

2.1. Constituciones de China 

China se organiza en base a dos documentos: la Constitución de la República 

Popular China (en adelante RPCh) y la Constitución del Partido Comunista de 

China (en adelante PCC).  

Uno de los principales obstáculos para comprender correctamente la 

maquinaria estatal de China es la ambigüedad que existe al contrastar ambas 

constituciones, particularmente en el tema referente a la línea de mando 

dentro del país; es por ello que existe una incongruencia entre lo que está 

plasmado en el papel y lo que sucede en la realidad. Un caso ilustrativo es el 

Ejército Popular de Liberación. Conforme al artículo 93 de la Constitución del 

Estado, el poder militar del país se encuentra bajo las directivas del Comité 

Militar Central del Estado; no obstante, de acuerdo al artículo 24 de la 

Constitución del Partido, el Ejército Popular de Liberación se encuentra 

únicamente bajo órdenes del Comité Central del Partido (Constitución de la 

República Popular China, 2018) (Constitución del Partido Comunista de China, 

2018). 

Es importante mencionar que, recién con las modificaciones a la Constitución 

de la RPCh realizadas en 2018, se establece de manera inequívoca que el 

liderazgo del país se encuentra en manos del PCCh (art 36). Anteriormente, 

pese a que el Partido Comunista de China controlaba cada institución dentro 

                                                
 
1 Bo Xilai fue investigado por estar relacionado al caso de la huida de Wang Lijun al consulado 
de EE. UU y al caso del asesinato del británico Neil Heywood a manos de su esposa, Bogu 
Kailai. Asimismo, fue procesado por escándalos sexuales, abuso de poder, enriquecimiento 
ilícito y conducta inmoral (Bo Xilai expelled from CPC, public office, 2012)(Li, Why Bo Xilai’s 
Trial is About China, Not Bo Xilai, 2013). 
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del Estado, la Constitución de la RPCh apenas hacía mención de él 4 veces 

a lo largo del preámbulo.  

Sin perjuicio de la anteriormente descrito, la tesista considera de suma 

importancia comprender los lineamientos básicos respecto a la administración 

política de China, a fin de poder analizar mejor las instituciones y/o actores 

que influyen en la creación de las políticas internas y externas de dicho país. 

Asimismo, tener un conocimiento previo permitirá comprender mejor los 

cambios fundamentales que surgieron a raíz del XIX Congreso del Partido 

chino, celebrado en 2017. 

La República Popular china es el único miembro del G20 con un sistema 

comunista, cuyo partido ha superado el presente año a la Unión Soviética en 

cuento a extensión histórica (69 años)2. Además, es la segunda economía 

más grande del mundo y el principal socio comercial del Perú. 

2.1.1. Constitución de la República Popular China 

A lo largo de la historia de la República Popular China han existido 4 

Constituciones: 1954, 1975, 1978 y 1982. Cada constitución ilustra los 

objetivos políticos centrales formulados por la élite política china del momento. 

Entre 1949 y 1954, China se regía por el llamado “Programa Común de la 

Conferencia Consultiva Popular de China” (中国人民政治协商会议共同纲领), 

el cual era una declaración de rango de constitución temporal que unía a los 

diversos partidos no-comunistas con el PCCh. Dicho documento fue abolido 

a favor de la primera constitución china, pronunciada durante la primera 

sesión de la Asamblea Popular Nacional en septiembre de 1954. La principal 

distinción de la Constitución de 1954 es que se define el régimen que 

                                                
 
2 La Unión Soviética existió de 1922 a 1991. El Partido Comunista de China, por otro lado, 
fue fundada en 1949 y perdura hasta la actualidad, sin mostrar signo alguno de debilitamiento. 
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adoptaría el país, haciendo de China oficialmente un país comunista (Tian, 
2016) 

La constitución posterior de 1975 fue diseñada bajo influencia de la 

Revolución Cultural de Mao (1966-1976); el preámbulo muestra slogans 

referentes a la lucha de las clases sociales tales como “dictadura del 

proletariado”, “imperialismo social”, etc. Asimismo, esta versión fundamenta 

la necesidad de que el Ejército de Liberación Popular se encuentre bajo 

órdenes directas del Comité Central del PCCh y del Presidente de China. Esta 

constitución ha sido duramente criticada por fuentes oficiales chinas3 (Tian, 
2016).  

En 1978 se promulgó una nueva constitución, la cual sólo estuvo vigente 4 

años, el período de duración más corto en la historia de la República Popular 

China. Al igual que la versión anterior, este documento fue duramente 

criticado por no haber podido eliminar la ideología izquierdista dejada atrás 

por la Revolución Cultural. Es importante resaltar que el documento referido 

fue el primero en mencionar de manera explícita la cuestión de Taiwán, 

aseverando que “Taiwán es parte indiscutible de la República Popular China” 

en el preámbulo (Tian, 2016). 

La Constitución vigente de la RPCh fue adoptada en 1982, habiendo sido 

enmendada hasta la fecha en 5 ocasiones: 1988, 1993, 1999, 2004 y 2018.  

Dicho documento se divide en un preámbulo y cuatro capítulos. El preámbulo 

menciona datos generales sobre la “transición de la sociedad China” tras la 

victoria de Mao en 1949, y los lineamientos “ideales” de la política interna y 

externa del país4. El capítulo I menciona principios generales de la RPCh, en 

                                                
 
3 Como se ve en las páginas oficiales del gobierno chino, la constitución de 1875 es acusada 
de haber borrado contenido “vital” de su versión anterior, y de no representar apropiadamente 
una ley que englobe correctamente los intereses del ciudadano común chino.  

Véase 
http://www.ccdi.gov.cn/special/18jszqh/bjzl_sizqh/xf_sizqh/201410/t20141017_28889.html 
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donde se enfatizan principios tales como: la uniformidad del sistema legal 

socialista, igualdad entre todas las etnias chinas, el poder del Estado para el 

pueblo, etc. El capítulo II hace un listado de los derechos y deberes de los 

ciudadanos chinos. El capítulo III presenta una descripción de la estructura 

del Estado, y el capítulo IV presenta los principales símbolos patrios. 

Las enmiendas más significativas se pueden ilustrar en el siguiente cuadro: 

                                                
4 Oposición al imperialismo, promoción de la prosperidad común de todas las naciones, apoyo 
a los Estados en proceso de desarrollo, el principio de “Una Sola China”, etc.  

 
TABLA 1: PRINCIPALES ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA RPCH DE 1982 

 

1988 

- Se especifica que “China se encuentra en la etapa primaria del 
socialismo” (...) El Estado permite el desarrollo del sector privado dentro 
de la economía nacional, considerándolo como “complemento de la 
economía pública socialista” (Art. 11). 

 

 

1993 

- La obligación de “perseverar en la reforma y apertura hacia afuera” es 
incluida en el preámbulo. 

- China pasa de ser una economía planificada a una economía social de 
mercado. 

- Se define el liderazgo político chino como “un sistema de cooperación y 
consulta política de partidos múltiples liderados por el Partido Comunista 
de China” 

- Se incluye la terminología de economía de mercado socialista (Art 15) 

 

 

 

1999 

- Por primera vez se presenta a la Constitución de la RPCh como la “ley 
fundamental del Estado”, de “autoridad legal suprema”. 

- Se incluye la Teoría del Pensamiento Deng Xiaoping（邓小平思想理论）
en el párrafo siete del preámbulo de la Constitución.  

- Se incluye el derecho a la producción privada. 

- Se modifica la enmienda al artículo 11 hecha en 1988: el sector privado 
pasa de ser un “complemento de la economía pública socialista” a un 
“componente importante de la economía social de mercado”  

 

 

 

- Se incluye el deber del Estado de respetar y proteger los derechos 
humanos en el preámbulo. De esta manera, dicho derecho se convierte 
en un pilar fundamental en las leyes del país. 
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5 Por primera vez se incluye al PCCh dentro de la Constitución de la RPCh, además del 
preámbulo. 
6 En la versión anterior de la Constitución, el artículo 79 especificaba que el Presidente y el 
Vicepresidente no podían servir más de dos mandatos consecutivos, de 5 años de duración 
por período. 

2004 - Se incluye la teoría de los Tres Representantes（三个代表）de Jiang 
Zeming en el preámbulo. 

- Se modifica el artículo 10, en donde se menciona que el Estado podrá, 
de acuerdo al interés público y acorde a la ley nacional, expropiar 
propiedades. No obstante, dichas expropiaciones deberán ser 
debidamente remuneradas.   

- Se refuerza la protección a la propiedad privada, afirmando que “la 
propiedad privada obtenida por medios lícitos no ha de ser violada”. 

- Se modifica el artículo 80, reemplazando “el derecho del Presidente de 
la RPCh de proclamar la ley marcial” por “Estado de emergencia”. 

 

 

 

 

2018 

- Se incluyen en el preámbulo las ideologías políticas de Hu Jintao y Xi 
Jinping 

- Se incluye en el preámbulo el objetivo de cada ciudadano chino, el cual 
es “convertir a China en un país socialista moderno (…) consagrar el 
rejuvenecimiento de la nación” 

- Se incluye en el párrafo 2 del artículo 1 que “el rasgo principal del 
Socialismo con Características Chinas es el liderazgo del Partido 
Comunista de China”5. 

- Se elimina la restricción en la cual el Presidente y el Vicepresidente no 
pueden servir más de dos mandatos, permitiendo el liderazgo indefinido 
(Art. 79)6. Constitucionalmente, la figura del Presidente y Vicepresidente 
siguen siendo cargos principalmente ceremoniales. 

- El Consejo de Estado tiene ahora bajo su responsabilidad la protección 
del medioambiente. Asimismo, se le despoja de su poder para supervisar 
(art. 89), 

- Se sustituye en el preámbulo “sistema legal”(法制 ) por “Estado de 
Derecho”(法治) socialista. 

- Se crea la Comisión de Supervisión del Estado (Art 3) (国家监察委员会), 
la cual ejercerá su rol de manera independiente, sin la injerencia de 
ningún órgano administrativo u organización pública o privada. Dichas 
comisiones estarán bajo supervisión de la Asamblea Popular Nacional 
(art. 67), quien tendrá la potestad de elegir o revocar a su Presidente (art 
62 y 63, respectivamente), Asimismo, ningún miembro de la APN podrá 
servir concurrentemente en la Comisión de Supervisión (art 65). Además, 
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Fuente: (Constitución de la República Popular China, 2018) 
Elaboración: Propia 
Traducción libre (mandarín-castellano) 

2.1.2. Constitución del Partido Comunista de China 

El texto original de la Constitución del PCCh se publicó por primera vez en 

julio de 1922, ante el Segundo Congreso Nacional del Partido Comunista de 

China（第一届全国人民代表大会）. Desde entonces, dicho texto ha sido 

modificado en cada sesión plenaria del referido Congreso, en base a las 

prioridades que el Partido consideraba en el momento. 

Las principales modificaciones han sido las siguientes: 

los gobiernos locales ya no tendrán la potestad de ejercer supervisiones 
(art 107), puesto que la máxima entidad supervisora del país será la 
citada Comisión (art 125). 

 
TABLA 2: PRINCIPALES MODIFICACIONES A LA CONSTITUCIÓN DEL PCCH DE 1982 

Año Evento Principales cambios 

1921  

Primer Congreso 
Nacional del PCCh 
（第一全国人大） 

- Se publica el “Programa del Partido Comunista de China” 
(中国共党纲领)，en donde se establece el nombre del 
Partido, características, objetivos, principios básicos, 
sistema organizacional y membresía.  

- Dicho documento sirvió de constitución temporal. 

 

1922 

 

Segundo Congreso 
Nacional del PCCh 
（第二全国人大） 

- Se crea la primera constitución del Partido (中国共产党章
程). 

- Se divide el Partido de manera jerárquica; se establecen 
las condiciones para el ingreso de nuevos miembros y 
ascensos; y se establecen los principios organizacionales 
del Partido, instituciones y régimen disciplinario. 

1925 Cuarto Congreso 
Nacional del PCCh 
（第四全国人大） 

- Se expone el carácter socialista del Partido al incluir la 
problemática del proletariado y el campesino.  
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7 Metas planteadas por Deng Xiaoping e implementadas en la década de los 80. Tenían por 
intención modernizar los sectores de agricultura, ciencia y tecnología, industria y defensa. 
Véase: https://dengxiaopingproject.weebly.com/four-modernizations.html 

 

- Se renombra al líder del Comité Central del Partido como 
“Secretario General”, y a todas las instituciones ejecutivas 
de altos mandos como “Secretarías”.  

1927 Quinto Congreso 
Nacional del PCCh 
（第五全国人大） 

- Se menciona por primera vez el principio de Centralismo 
Democrático (民主集中制). 

- Se refuerza la idea del liderazgo del proletariado, así 
como las bases para un régimen democrático 
revolucionario (革命民主政权). 

1945  

Séptimo Congreso 
Nacional del PCCh 
（第七全国人大） 

- Se hace mención de los objetivos de corto y mediano 
plazo del PCCh, y las políticas necesarias a fin de lograr 
dichas metas.  

- Se erige el Pensamiento de Mao Zedong como pilar del 
Partido.  

- Por primera vez se plasman las responsabilidades y 
derechos de los miembros del Partido. 

1956 Octavo Congreso 
Nacional del PCCh 
（第八全国人大） 

- Se especifican los principales objetivos del Partido: 
Primero, consolidar el desarrollo económico del país a 
partir de la planificación; segundo, extender el socialismo 
en todos los ámbitos; y tercero, fortalecer el gobierno del 
Partido. 

1969 Noveno Congreso 
Nacional del PCCh 
（第九全国人大） 

- Se admite el error de haber permitido un giro “izquierdista” 
en la constitución.  

1977  

Décimo Primer 
Congreso Nacional del 

PCCh 

（第十一全国人大） 

- Se restituye la base planteada en el Octavo Congreso 
Nacional referente a convertir al país en una potencia 
socialista, a través de la fórmula de “Cuatro 
Modernizaciones” (四个现代化)7. 

- Se incluye mayor detalle sobre el Centralismo 
Democrático. Se crea la Comisión Central de Disciplina 
del Partido. 

1982  

 

- Se corrige completamente el error “izquierdista”.  
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9 Propuesto en 1987 por el entonces Premier Zhao Ziyang. Bajo el objetivo de desarrollar a 
China, quien seguía en la etapa primaria del socialismo, se decidió que la labor central del 
gobierno sería de desarrollar la economía, a la par de mantener dos puntos básicos: los cuatro 
principios cardinales (camino socialista, dictadura popular democrática, el liderazgo del 
Partido y el Pensamiento Marxista-Leninista de Mao) y la política de reforma y apertura.  El 
discurso del Premier Zhao supuso la concretización de una estrategia de desarrollo de largo 
plazo, la cual tendría como objetivo alcanzar la modernización del país y conseguir una 
reforma política. Véase http://www.china.org.cn/features/60years/2009-
09/16/content_18535066.htm 

Décimo Segundo 
Congreso Nacional del 

PCCh 

（第十二全国人大 

- Se propone por primera vez el concepto de “Socialismo 
con características chinas”. 

- Por primera vez se especifica que el PCCh debe 
desenvolverse en el marco de la Constitución y la ley. Se 
prohíbe el culto a la personalidad.  

- Se especifica que el Comité Central del Partido se limitará 
a elegir al Secretario General, mas no se inmiscuirá en las 
decisiones que tome éste. 

- Se prohíbe el culto a la personalidad. 

1987 Décimo Tercer 
Congreso Nacional del 

PCCh 

（第十三全国人大） 

- Se plantea por primera vez la idea de que China se 
encuentra en la etapa inicial del socialista, por lo que “sólo 
a través de una reforma es que China puede ser 
revitalizada (…) es un proceso irreversible y que está 
acorde a la voluntad del pueblo” (Wang & Tan, 2009) 

- Deng ordena el retiro de más de 90 miembros senior del 
Partido, quienes estaban en contra de sus proyectos 
económicos (People.cn, s.f.) 

- Se produce una reforma del sistema administrativo del 
país (división entre Estado y Partido)8 

 

1992 Décimo Cuarto 
Congreso Nacional del 

PCCh 

（第十四全国人大） 

- Se incluye la visión de “socialismo con características 
chinas” (中国特色社会主义的理论) de Deng Xiaoping; 
asimismo, acorde a este enfoque, se incluye la política de 
“un objetivo central y dos puntos básicos” (一个中心、两
个基本点)9 

1997 Décimo Quinto 
Congreso Nacional del 

PCCh 

（第十五全国人大） 

- Se enmarca a la Teoría Deng Xiaoping (邓小平理论) como 
el pensamiento guía del PPCh. Se profundiza la 
información referente al Socialismo con Características 
Chinas.  
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10 Respecto al derecho de propiedad de las empresas: privado o público. Se resuelve adoptar 
un modelo en que la dirección del Estado y los intereses privados pueden coexistir.  

- Se resuelve la controversia interna respecto al sistema 
“dual” 10 , abriendo camino para el desarrollo de la 
economía de mercado de Deng.  

2002 Décimo Sexto 
Congreso Nacional del 

PCCh 

（第十六全国人大） 

- Se enmarca la teoría de los “Tres Representantes” （三
个代表） de Jiang Zeming como pensamiento guía del 
PPCh. 

2007 Décimo Séptimo 
Congreso Nacional del 

PCCh 

（第十七全国人大） 

- Se establece un giro en la política de desarrollo interno de 
China, en donde el avance científico constituirá el motor 
para el crecimiento económico. 

- Se enfatiza que el principal objetivo del Partido Comunista 
es de convertir a China en un país socialista fuerte. 
democrático, culto y harmonioso. 

2012 Décimo Octavo 
Congreso Nacional del 

PCCh 

（第十八全国人大） 

- Se enmarca a la “Concepción Científica del Desarrollo” 
(科学发展观) de Hu Jintao como guía en el accionar del 
PPCh. 

2017 Décimo Noveno 
Congreso Nacional del 

PCCh 

（第十九全国人大） 

- Se presenta el Pensamiento Mao Zedong (毛泽东思想), la 
Teoría Deng Xiaoping (邓小平理论), el Pensamiento de 
los Tres Representantes (三个代表 ), la Concepción 
Científica del Desarrollo (科学发展观) y la Nueva Era del 
Socialismo con Características Chinas de Xi Jinping (习近
平新时代中国特色社会主义思想) como el cúmulo de la 
“sinoficación” del pensamiento marxista, y la guía máxima 
del accionar político del Partido. 

- Objetivo del Partido: rejuvenecer a la nación, mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, solucionar el problema 
de la desigualdad social y consolidar el proyecto OBOR. 

- El liderazgo del Partido es absoluto.  

- En 2018, se eliminan los plazos límite de períodos 
presidenciales. 

- Se enfatiza la importancia del “Sueño Chino” (中国梦). 
Asimismo, se establecen objetivos tangibles para el 
desarrollo de China.  
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Fuente:  (Jiang H. , 2017) (People.cn, s.f.) (Gao, 2017)  
Elaboración: Propia 
Traducción libre (mandarín-castellano) 

2.2. Organización Estatal 

La estructura de China está dividida en dos instituciones políticas que una 

jerarquía vertical, y a la vez, horizontal: el Estado (entendiéndose como 

gobierno o aparato estatal), cuyo líder es el Premier; y el PCCh, cuyo líder es 

el Secretario General del Partido. Ambas instituciones operan de manera 

transversal, y si bien cada una cuenta con Constitución y estructura propia, se 

afectan mutuamente, siendo el Partido quien goza del rol más predominante. 

Conforme a la Constitución del PCCh – y la reciente modificación al artículo 

36 de la Constitución de la RPCh de 2017 – el núcleo de poder del Partido 

Comunista es quien verdaderamente se encarga de la agenda política de 

China. Las entidades del gobierno y el aparato militar siguen las directicres 

del Partido. 

Durante los primeros años de la República Popular China, Estado y Partido 

fueron uno solo, lo cual promovía la imagen de liderazgo absoluto del Partido. 

No obstante, en la era post Mao, Deng Xiaoping ordenó la reestructuración 

del Partido Comunista, separando al Partido del aspecto “administrativo” del 

gobierno. Según Deng, uno de los principales obstáculos de China era la 

sobre-centralización del poder. Ergo, se planteó una reforma administrativa 

que estaría dividida en tres partes: primero, la descentralización del poder y, 

por ende, la delegación de las funciones estatales a otras instituciones; 

segundo, la simplificación administrativa/burocrática; y tercero, la creación de 

un gobierno sustentado en leyes (Zhou G. , 2010). 

De esta manera se decretó que el Partido controlaría la cúpula del país, 

velando sobre los temas relacionados a ideología, personal y seguridad; por 

otro lado, las instituciones de menor rango se encargarían de la administración 

del país, incluyendo el aspecto económico (Zhou G. , 2010). Sin embargo, en 

los últimos años, diversos miembros de la élite gobernante de China han 
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criticado a Deng de “debilitar el poder del Partido”, entre ellos el líder de la 

Secretaría del Partido, Wang Huning (Gao, Is China Bidding Farewell to 
Separation of Party and Government?, 2017). Es posible que la línea 

divisoria entre Estado y Partido se vuelva más difusa en el futuro. 

Actualmente, la organización estatal del país podría entenderse como una 

división de 3 grandes instituciones: el gobierno (entendiéndose como las 

instituciones señaladas en la Constitución de la RPCh), el Partido Comunista 

(quien cuenta con jerarquía y constitución propias) y el poder militar.  

De acuerdo al capítulo III de la Constitución de la RPCh, la estructura del 
Estado puede representarse de la siguiente manera: 
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No obstante lo escrito líneas arriba, en la realidad se observa lo siguiente: 

2.3. El Estado 

2.3.1. La Asamblea Popular Nacional 

De acuerdo al artículo 57 de la Constitución de la RPCh, China es un Estado 

autoritario unicameral, cuya máxima entidad legislativa es la Asamblea 

Popular Nacional (en adelante APN). Sus funcionarios de más alto rango son 

el Presidente y Vice-presidente de la APN. 

Dicha entidad está conformada por 2980 personas, hecho que la convierte en 

el parlamento más grande del mundo (Xinhua News, 2018). De este número, 

2119 personas pertenecen al PCCh, mientras que los 861 miembros restantes 
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pertenecen al Frente Unido 11   (Xinhua News, 2018). La principal 

responsabilidad de la APN es de supervisar las propuestas elevadas por otras 

instituciones que conforman el aparato estatal.  

Tiene bajo su cargo a: el Congreso de Estado, la Comisión Central Militar, la 

Corte Popular Suprema y la Procuraduría Suprema Popular (Constitución de 

la República Popular China, 2018) 

Pese a que en el papel la APN es el máximo órgano legislativo, existen críticas 

de que dicho órgano no hace más que sellar legislaciones previamente 

decididas por el Partido. Por ejemplo, durante la XIII reunión de la Asamblea, 

pese al carácter controversial de las enmiendas propuestas para la 

Constitución de la RPCh, se contaron 2958 votos a favor, 2 en contra, 3 votos 

en blanco, 1 voto inválido y 16 diputados ausentes; asimismo, el proceso duró 

solamente 50 minutos, a comparación de las dos horas requeridas en las 

ocasiones anteriores (South China Morning Post, 2018). Este hecho elevó un 

alto nivel de suspicacia en el público en general. 

2.3.2. El Consejo de Estado 

De acuerdo al artículo 85 de la Constitución de la RPCh, el Consejo de Estado 

o Gobierno Central es el máximo órgano administrativo del aparato estatal, el 

cual se reúne mensualmente (Constitución de la República Popular China, 
2018). Está compuesto por el Premier, quien vendría a ser el Presidente de 

dicho órgano, el Vice-premier, los Consejeros de Estado y los Ministros 

encargados de los Ministerios y Comisiones, el Auditor General y el Secretario 

General (Constitución de la República Popular China, 2018).  

La administración diaria del gobierno es manejada por el Comité Permanente 

del Gobierno Central, el cual está conformado por un número más reducido 

de miembros: el Premier, el Vice-premier, los Consejeros de Estado y el 

                                                
11 Existen 8 partidos paralelos que se encuentran agrupados bajo el nombre de Frente Unido, 
conforme a la Constitución de la RPCh en donde se asevera que China es un país “multi-
party”. Se encuentran subordinados al PCCh. 
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Secretario General del Consejo. (Constitución de la República Popular 
China, 2018).  

Bajo el Premier (Li Keqiang) se encuentra el Vice-Premier (Wang Yang), 

ambos miembros del Politburó y su Comité Permanente. Los Consejeros de 

Estado se encuentran un nivel más abajo, y son miembros del Politburó. Cada 

miembro del Gobierno Central tiene asignado un cargo en particular; el 

diplomático de mayor jerarquía (Wang Yi) ostenta el cargo de Consejero de 

Estado, y es miembro del Politburó (Congressional Research Service, 2013) 

2.4. El Partido Comunista de China 

El Partido Comunista chino fue fundado en 1921. Actualmente, está 

compuesto por aproximadamente 89.56 millones de personas, lo cual 

representa alrededor del 7% del total de la población (Statista, 2017),  

Dicho Partido es quien posee el control de facto del país al ser el único partido 

gobernante 12 , Su sistema organizacional está basado en el modelo de 

centralismo democrático de Vladimir Lenin (Constitución de la República 

Popular China, 2018). De conformidad con este sistema, el PCCh gobierna a 

través de células situadas en diversos puntos clave del aparato estatal. Dichas 

células son apoyadas por comités establecidos por el mismo Partido, además 

de miembros de alto rango, quienes cumplen la labor de asegurar el control 

sobre estas instituciones (Heilmann, 2017),  

La jerarquía dentro del PCCh es vertical, y se subdivide principalmente en tres 

grandes órganos: el Comité Central, el Politburó y el Comité Permanente del 

Politburó (CPP). Cada órgano es más exclusivo respecto al anterior y cuenta 

con un mayor grado de poder, siendo el más importante éste último. El CPP 

es el núcleo de poder dentro del PCCh, y cuenta entre sus miembros a los 

líderes centrales del país (Constitución del Partido Comunista de China, 2018), 
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Es importante mencionar que, como se detallará líneas abajo, la jerarquía 

dentro del Partido – y por ende, el país – es piramidal/vertical, y 

paradójicamente, horizontal a la vez. Las organizaciones políticas de menor 

rango están subordinadas a aquellas de mayor rango; a la vez, los miembros 

de las organizaciones de mayor rango son elegidos por aquellos de menor 

rango, hecho que crea una relación de interconectividad. De esta forma, para 

que los funcionarios del partido de mayor jerarquía se mantengan en el poder, 

deben de asegurar la lealtad y apoyo de aquellos que están debajo. Este es 

un ejemplo de la importancia del guanxi en la cultura política china13.   

2.4.1. El Congreso Nacional del Partido (CNP) 

El Congreso Nacional del Partido (CNP) se reúne mínimo una vez cada 5 

años, usualmente en el mes de Octubre o Noviembre, de acuerdo a las 

coordinaciones del Comité Central (art 19). La reciente sesión XIX, celebrada 

en 2017, contó con la participación de 2287 miembros, quienes eligieron a los 

actuales 25 miembros del Politburó (Xinhua News, 2017-3), 

El CNP es donde se discuten las principales decisiones concernientes al 

Partido; se examinan los reportes realizados por el Comité Central y la 

Comisión Central de inspección Disciplinaria, y se eligen a los nuevos 

miembros del Comité Central. Asimismo, cuentan con la potestad de revisar 

la Constitución del PCCh (Constitución del Partido Comunista de China, 
2018) 

Si bien es cierto que en el papel es el CNP quien discute las principales 

políticas que ha de tomar el Partido, en la realidad es usual que el CNP 

únicamente apruebe leyes/cambios que ya están decididas.  

                                                
13 Existe un nuevo mecanismo, el cual consta de entrevistas personales con miembros de alto 
rango jerárquico del Partido. Algunos líderes de diversas provincias fueron llamados a la sede 
de Zhong Nanhai en Beijing, a fin de que pudiesen entregar una lista de nombres 
recomendados para nuevas posiciones importantes dentro de la organización del Partido. 
(Xinhua News, 2017)  
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El Congreso Nacional del Partido usualmente se reúne en 7 sesiones 

plenarias, las cuales cuentan con agenda propia (US-China Business 
Council, 2017), Es de la opinión personal de la tesista que se preste especial 

interés a las sesiones plenarias del CNP, puesto que es ahí en donde se revisa 

el trabajo del Secretario General del Partido, se anuncian a los nuevos líderes 

de China y se presenta la nueva agenda política que determinará el accionar 

el país por los próximos 5 años.  

Comúnmente, los temas que se ven por sesión se dividen de la siguiente 

manera: 

Fuente: (US-China Business Council, 2017) 

2.4.2. El Comité Central del Partido 

El Comité Central está compuesto por los líderes más representantes a 

niveles de gobiernos provinciales, militares, empresas nacionales y miembros 

clave (China's 2017 Communist Party Leadership Structure & Transition, 

2017), Los miembros son elegidos cada cinco años por los más de 2000 

 
TABLA 3: TEMÁTICA POR SESIONES PLENARIAS 

Primera y 
Segunda 
Sesión 

- Se eligen a los nuevos miembros del Politburó, el Comité 
Permanente del Politburó, la Secretaría y la Comisión Central 
Militar. 

Tercera Sesión - Se discuten temas económicos y políticos.  

Cuarta y Quinta 
Sesión 

- Se discuten temas de gobernanza militar. Asimismo, se 
discute el cómo implementar las decisiones tomadas durante 
la tercera sesión. 

- Durante la Quinta Sesión se anuncia el siguiente Plan 
Quinquenal del país. 

Sexta Sesión - Se discuten temas ideológicos. 

Séptima Sesión - Se proponen enmiendas a la Constitución del PCCh, se 
aprueban nuevos candidatos para el liderazgo del país, y se 
hacen los preparativos para el siguiente CNP. 
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delegados pertenecientes al Congreso Nacional del Partido; actualmente, el 

Comité cuenta con 204 miembros (Xinhua News, 2017-2),  

El Comité Central elige de entre sus miembros a 25 representantes para que 

éstos conformen el Politburó, el Comité Permanente del Politburó y al 

Secretario General del Partido, quien será la máxima autoridad en China (art 

23). Asimismo, el Comité Central elige a los miembros de la Comisión Militar 

Central, la Comisión de Inspección Disciplinaria Central y el cuerpo de la 

Secretaría del Partido, No obstante, es importante mencionar que, usualmente, 

las decisiones del Comité Central se ven fuertemente influenciadas por el ya 

formado Comité Permanente del Politburó, así como otros líderes influyentes 

en retiro.  

Adicionalmente, el Comité Central también elige a los miembros de la 

Secretaría del Partido, quienes son sugeridos por el Comité Permanente del 

Politburó. (Constitución del Partido Comunista de China, 2018). 

De acuerdo a la Constitución del PCCh, el artículo 16 señala que el Comité 

Central es la entidad que decide sobre las políticas nacionales de mayor 

envergadura. No obstante, el Comité acepta sugerencias por parte de otras 

organizaciones del Estado. Lo más posible es que, en la práctica, el Comité 

Central se limite a aceptar las “sugerencias” elevadas por el Politburó y su 

Comité Permanente. 

Cuando el Congreso Nacional del Partido no se encuentra en sesión, el 

artículo 22 de la Constitución del PCCh estipula que el Comité Central es el 

órgano de mayor autoridad legislativa en el país; de manera análoga, el 

artículo 23 menciona que, cuando éste no se encuentre en sesión, sus 

poderes pasan al Politburó y su Comité Permanente. 

2.4.3. La Secretaría del Partido 

Según el artículo 23 de la Constitución del PCCh, los miembros de la 

Secretaría del Partido son nominados por el Comité Permanente del Politburó 
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y aprobados por el Comité Central. Se encuentra ubicado bajo el Politburó 

(Constitución del Partido Comunista de China, 2018). 

La Secretaría del Partido es un órgano administrativo que no se encarga del 

proceso de toma de decisiones. Su labor es de organizar y coordinar las 

reuniones del Politburó y su Comité Permanente, así como asegurar que las 

políticas anunciadas son correctamente ejecutadas (Constitución del 
Partido Comunista de China, 2018) (US Congressional Research Service, 
2009). Es liderado por un miembro del Comité Permanente del Politburó. 

2.4.4. El Comité Militar Central del Partido (CMCP) 

Se encarga de emitir directivas directamente relacionadas al Ejército de 

Liberación Nacional, tales como nombramientos, ascensos, movilización de 

tropas, etc. Está conformado por 11 miembros, quienes – a su vez – se ven 

representados también en la Comisión Militar Central del Estado 

(Congressional Research Service, 2013).  

Xi Jinping, el Secretario General del Partido, ostenta el cargo de jefe de la 

Comisión Militar Central, lo cual refleja el énfasis con el que el Partido siempre 

ha mantenido un control férreo sobre su brazo militar.  

Se encuentra directamente bajo directivas del Comité Central, en base al 

artículo 24 de la Constitución del PCCh (Constitución del Partido 
Comunista de China, 2018). Su versión análoga se encuentra bajo control 

de la APN, de acuerdo al artículo 94 de la RPCh (Constitución de la 
República Popular China, 2018).  

2.4.5. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

Es el aparato militar bajo órdenes directas del Partido Comunista de China. 

Originalmente “el Ejército Rojo”, surgió con la Revolución de Nanchang, en 

1927, la cual se dio como represalia ante la Masacre de Shanghai. Tomó su 

nombre actual tras la Segunda Guerra Mundial. 
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El ELN está actualmente compuesto por 2 millones de tropas activas, y otros 

8.235 millones en reserva (2018) (China Power, 2018). Su lealtad se debe 

exclusivamente al Partido. 

2.4.6. El Bureau Político (Politburó) y su Comité Permanente (CPP) 

El Politburó es uno de los máximos órganos de toma de decisiones políticas 

(US Congressional Research Service, 2009). De acuerdo al artículo 23 de 

la Constitución del PCCh, el Politburó ejerce las funciones del Comité Central 

cuando éste no se encuentra en sesión. 

El Politburó cuenta con 25 de los miembros más predominantes del Partido; 

no obstante, el poder se encuentra concentrado en un grupo más reducido de 

sus miembros, quienes conformarían el Comité Permanente del Politburó 

(CPP) (US-China Business Council, 2017). Aunque el accionar del Politburó 

y su Comité Permanente se desarrolla de manera secreta, se piensa que el 

Politburó se reúne una vez al mes, mientras que su Comité Permanente lo 

hace de manera semanal (Congressional Research Service, 2013).  

Los 7 miembros del CPP son, prácticamente, las personas que lideran el país; 

cada uno está encargado de un portfolio en particular, dependiendo de su 

rango. 

TABLA 4: LISTA DE MIEMBROS DEL COMITÉ PERMANENTE DEL POLITBURÓ (2017-
2022) 

Ranking Nombre Edad (al 
2018) Portfolio 

Líder del 
PCCh 

Xi Jinping  

(习近平) 
65 

• Presidente del Partido 

• Presidente de la Comisión Militar 
Central 

• Jefe de Estado 

• Encargado de la política exterior 

• Preside sobre la Secretaría del 
Partido 
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Fuente: (The New York Times , 2017) (US-China Business Council, 2017) 
Elaboración: Propia 
Traducción libre mandarín-español 

2.5. Liderazgo colectivo dentro del CPP 

El sistema de gobierno del CPP se basa en el principio de “liderazgo 

colectivo”. Este concepto fue re-introducido por Deng Xiaoping durante la 

década de los 70, con el objetivo de no volver a repetir los errores de la 

• Convoca a reuniones del Politburó 
y CPP 

Segundo al 
mando 

Li Keqiang  

(李克强)  
63 

• Premier, jefe de gobierno 

• Encargado de la burocracia estatal 

• Principal oficial en asuntos 
económicos 

Tercero al 
mando 

Li Zhanshu  

(栗战书) 
68 • Presidente de la APN 

Cuarto al 
mando 

Han Zheng  

(韩正) 
64 

• Presidente del Comité Nacional de 
la Conferencia Consultiva Política 
del Pueblo Chino (CCPPC). 

• Encargado de comunicarse con las 
demás aglomeraciones políticas 
del país, tales como los  partidos 
minoritarios  las asociaciones 
religiosas. 

Quinto al 
mando 

Wang 
Huning  

(王沪宁) 
63 

• Líder de la Secretaría del Partido 

• Encargado de asuntos de ideología 
y propaganda. 

Sexto al 
mando 

Zhao Leji  

(赵乐际) 
61 

• Líder de la Comisión Central de 
Inspección de Disciplina (CCID) y 
la agencia anti-corrupción del 
PPCCh 

Séptimo al 
mando 

Wang Yang  

(汪洋) 
63 • Vice-premier del Consejo de 

Estado. 
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Revolución Cultural14 (Angang, 2014). Mediante este sistema, el Secretario 

General del Partido necesita la aprobación de los miembros del CPP para 

ejecutar grandes decisiones políticas (US Congressional Research Service, 
2009); es decir, las principales decisiones políticas se realizan por consenso.  

Se piensa que el principio de liderazgo colectivo ha sufrido un quiebre con Xi 

Jinping, quien – desde su nombramiento como Secretario General del Partido 

en 2012 – ha concentrado el poder alrededor de su propia persona. Esto se 

vio particularmente evidente en el comunicado publicado tras la última sesión 

plenaria de la XVIII Reunión del Comité Central del Partido, realizada el 14 

Octubre de 2017, donde se omite la declarativa de “mantener firmemente un 

sistema de liderazgo colectivo”15 (Asian Nikkei Review, 2017). Asimismo, en 

marzo de 2018, la Asamblea Popular Nacional aprobó la decisión de abolir el 

límite de períodos presidenciales (Forbes, 2018), lo cual lleva a cuestionar si 

Xi Jinping se trata de otra figura similar a Mao Zedong. 

Cabría mencionar que la sexta sesión plenaria del XVIII Congreso Nacional, 

celebrada el 24 de octubre de 2016, nombró a Xi como “líder núcleo”(核心领

导)16 del Partido, y por ende, del país (The New York Times, 2016-2). No 

obstante, paradójicamente, la sexta sesión plenaria también emitió dos 

comunicados adicionales, en donde uno especifica que “el liderazgo de 

democracia colectiva es un principio fundamental del Partido (…) no 

organización o persona puede contrariar este sistema bajo ninguna 

                                                
14 Durante la época del Gran Salto Adelante (1958-1962) )y la Revolución Cultural (1966-
1976), Mao ostentó los cargos de líder del Comité Central, líder del Comité Militar Central y 
Presidente de Estado, centralizando todo el poder en su persona. Ello conllevó a que más de 
una ocasión tomase decisiones “arbitrarias”, dictaminando “instrucciones supremas” 
(Angang, 2014). 
15 Previamente, esta frase ha sido omnipresente en los comunicados del Comité Central 
desde la era de Deng Xiaoping, a modo de aseveración respecto a no regresar a los tiempos 
de autocracia de Mao. (Asian Nikkei Review, 2017) 
16 Dicho título había sido otorgado previamente a Mao Zedong, Deng Xiaoping y Jiang Zemin. 
Hu Jintao no recibió este honorífico (The New York Times, 2016) 
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circunstancia”. El mismo Xi Jinping anunció que “las normas planteadas en 

1980 son una lección de la Revolución Cultural”  (The Diplomat, 2016). 
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Capítulo II: Evolución Histórica de la política exterior china (1949 – 

2002) 

 A fin de poder analizar correctamente la política exterior de Xi Jinping, es 

importante saber cuál fue el entorno doméstico e internacional por el cuál 

atravesaba China, cuáles eran sus prioridades e intereses, qué ha cambiado 

desde los inicios y que elementos se mantienen hasta la actualidad.  

Puesto que la historia China contemporánea es extensa y compleja, la tesista 

ha decidido únicamente centrarse en los aspectos que personalmente 

considera más importantes. 

 La Política Exterior china durante los inicios (1949-1956) 

Cuando las fuerzas comunistas de Mao fundaron la República Popular China 

en 1949, China se convirtió en un Estado débil y, paradójicamente, fuerte. El 

país se hallaba desolado tras más de un siglo de ocupación extranjera, 

además de la guerra interna y externa en la que se vio envuelto; 

económicamente, el PBI se hallaba por debajo del promedio mundial, y la 

industria nacional era prácticamente inexistente. Sin embargo, por primera vez 

desde las Guerras del Opio de 1840, China empieza a recuperar su soberanía 

nacional. 

En el ámbito internacional, uno de los principales factores que determinó la 

política exterior china durante la era inicial de Mao fue el rechazo de 

Occidente. Para la mayoría de las potencias occidentales, la RPCh estaba 

conformada por un grupo de rebeldes que seguían instrucciones directas de 

Moscú. Por ello, la China de Mao se vio excluida de diversos organismos 

internacionales, entre ellos Naciones Unidas. Frente a estos obstáculos, Mao 

estableció las bases de la política externa e interna de China, teniendo como 

pilares centrales la protección de la soberanía nacional y el aseguramiento del 

reconocimiento internacional de la República Popular China. 
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En un inicio, Mao realizó intentos de acercamiento a los Estados Unidos. 

Durante la década de los 40, Mao consideró aliarse con los EE.UU. por dos 

motivos: primero, conseguir un aliado más en su guerra contra el Japón; y 

segundo, a modo de prevención ante la creciente influencia soviética en el 

país. Zhou Enlai llegó incluso a proponer un encuentro con el Presidente 

Roosevelt en suelo estadounidense; sin embargo, no obtuvo respuesta, hecho 

que generó un profundo resentimiento entre la cúpula dirigente de la RPCh 

(Hao & Zhai, 1990). 

Estados Unidos, en ese sentido, adoptó una estrategia errónea respecto a 

cómo contener a la nueva China. El presidente Roosevelt (1933-1945), por 

ejemplo, adoptó la estrategia de “island hopping”17, lo cual incrementó la 

tensión china respecto al tema de Taiwán. Posteriormente, durante la 

administración Truman (1945-1953), ante el rápido colapso de las fuerzas 

nacionalistas en el norte de de China, Mao empezó a temer la posibilidad de 

una intervención estadounidense a favor de las fuerzas del Guomindang.   

A inicios de 1949, Mao anunció que China debía “dejar de lado sus 

esperanzas y prepararse para la lucha”, renunciando a sus ideas de equilibrar 

la relación entre EE.UU. y la URSS (Hao & Zhai, 1990). En junio de ese año, 

Mao lanzó su famoso discurso sobre “la dictadura democrática del pueblo” (

论人民民主专政),  en donde declara la política de “inclinarse a un lado” (一边

倒). Por medio del citado discurso, se declara la postura china de unirse al 

bando “anti-imperialista”, liderado por la Unión Soviética (Wang & Tan, 2009). 

La política pro-soviética de Mao, así como su constante preocupación 

respecto a la inevitabilidad de una Tercera Guerra Mundial, terminó 

consolidándose con la Guerra de Corea de 1950, cuando la séptima flota 

norteamericana ingresó al estrecho de Taiwán (Hao & Zhai, 1990). En cierta 

forma, podría decirse que la política de “hacia un lado” de Mao, así como sus 

                                                
17 La estrategia de Roosevelt consistía en bloquear las islas costeras chinas del noreste y 
sudeste de Asia, así  como Taiwán. 
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subsiguientes intentos de exportar la revolución hacia el resto del Asia, fue en 

respuesta a las diversas acciones de contención por parte de los Estados 

Unidos18.  

A nivel interno, Mao estableció las políticas de “ordenar la casa antes de 

aceptar invitados” (打扫干净屋子再请客). A fin de liquidar la política exterior 

de la antigua China, y fortalecer la soberanía e independencia de la nueva 

China, Mao renunció a todas las relaciones diplomáticas que el Guomindang 

había establecido previamente. Zhou Enlai se encargó de revisar todos los 

acuerdos internacionales pactados durante la era del Guomindang, y fue 

lentamente reduciendo la influencia que las potencias occidentales habían 

dejado en China. Además, Zhou estableció nuevas relaciones diplomáticas 

con aquellos países que aceptasen el gobierno de la República Popular de 

China (People's Daily, 2002) (中国网, 2003). 

 Período de adaptación tras el quiebre con la URSS (1956-1966) 

Durante este período se produce una doble variante en la política exterior de 

la RPCh. Este período estuvo caracterizado por olas sucesivas de revolución 

interna, de criticismo respecto al sistema internacional gobernado por los 

EE.UU. y, paradójicamente, de adaptación a éste. 

Para China, la segunda mitad de la década de los 50 estuvo fuertemente 

influenciada por el quiebre de las relaciones sino-soviéticas. La relación 

amistosa entre ambos Estados empezó a deteriorar tras la muerte de Stalin, 

en 1953, llegando a su punto más álgido en 1956.  

Durante el XX Congreso del Partido Comunista de la Soviética (1956), Nikita 

Khrushchev criticó duramente las políticas adoptadas durante el régimen de 

                                                
18 En 1954, EE.UU. fundó la Organización del Tratado del Sudeste Asiático en Filipinas, con 
el objetivo de contener a China. Asimismo, en diciembre de ese año, estableció un Tratado 
de Defensa Conjunta con Taiwán. 
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Stalin, y empezó a proponer un acercamiento basado en la coexistencia 

pacífica con el Occidente capitalista.  

Mao calificó este proceso de Des-Stalinización como “revisionista”. La relación 

entre el PCCh y la Unión Soviética empezó a distanciarse y, en reacción, 

China empezó a adoptar un modelo izquierdista cada vez más radical, el cual 

llegó a un extremo con la Revolución Cultural. China empezó a experimentar 

olas masivas de “movimientos revolucionarios” propiciados por Mao.  

Bajo esta coyuntura, China se vio obligada a abrirse más al mundo exterior. 

Esto se debió en parte a dos factores: primero, la crisis política mencionada 

líneas arriba; y segundo, la crisis económica que surgió tras el cese de la 

ayuda financiera de la URSS. Al no poder contar más con el apoyo de la Unión 

Soviética, China empezó a utilizar el escenario internacional para aproximarse 

más al “campo medio” o “zona intermedia”.  

Según la teoría de los Tres Mundos (三个世界划分)19 de Mao, 

existían dos “zonas intermedias”: entre las potencias que 

conformaban el “Primer Mundo” (Estados Unidos y la Unión 

Soviética), existía una “zona intermedia” conformada por los 

Estados capitalistas desarrollados del “Segundo 

Mundo”(Francia, Japón, Alemania, etc.) y los Estados en vías de 

desarrollo del “Tercer Mundo” (Asia – excepto Japón–, África y 

América Latina) (Jiang A. , 2013) (Craig & Loewenheim, 1994).  

De acuerdo a la visión de Mao, antes de un conflicto bélico 

directo entre el Primer Mundo, ambas hegemonías lucharían por 

el control de la “zona intermedia”; y Estados Unidos en particular 

buscaría eliminar a todas las fuerzas pro-soviéticas. Mao 

sustentó esta teoría con “hechos”, entre los cuales nombró como 

                                                
19 Originalmente, Mao formuló la idea de “la zona intermedia” en las décadas de los 40 y 50, 
la cual se desarrolló posteriormente en la idea de “las dos zonas intermedias” en los 60, y fue 
finalmente formulada de manera oficial como “la Teoría de la División de los Tres Mundos” en 
1974. Estas ideas tuvieron como base el fortalecimiento de la soberanía de China, el contexto 
de la Guerra Fría y la estrategia diplomática de oposición a las grandes potencias (An, 2013). 
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ejemplos el Plan Marshall, la ayuda económica a Alemania y 

Japón, la intervención militar norteamericana en la península 

coreana, la ayuda militar, económica y política al Guomindang, 

el estacionamiento de la séptima flota americana cerca de la 

costa de China, etc. (Craig & Loewenheim, 1994).  

Ante este panorama de incertidumbre política y económica, Mao declaró que 

no era posible romper lazos con el mundo exterior “con solo cerrar la puerta 

(…)”. Según Mao, China “no sólo debe mantener la puerta abierta, sino que 

también debe salir por ella (…)” (Wang & Tan, 2009). En ese sentido, China 

empezó a acercarse a todo tipo de Estados, independiente de su afiliación 

ideológica.  

En 1954, los Premieres de la India (Jawaharlal Nehru) y China (Zhou Enlai) 

anunciaron en la Conferencia de Primeros Ministros Asiáticos en Colombo los 

“Cinco principios de Coexistencia Pacífica20”, los cuales fueron posteriormente 

incorporados en la Conferencia de Bandung del año siguiente. En 1961, estos 

principios conformaron la base para la formación del grupo de los No-

Alineados. 

Los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica eran: primero, respeto por la 

integridad territorial y la soberanía de los Estados; segundo, acuerdos de no 

agresión; tercero, no interferencia en asuntos internos de otros Estados; 

cuarto, igualdad y cooperación para alcanzar beneficios mutuos; y quinto, 

coexistencia pacífica en el escenario internacional.  

Para fines de 1969, China ya había establecido relaciones diplomáticas con 

más de 50 países, el doble que en 1955 (23) (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Popular China - 2, s.f.). No obstante, si bien se 

intentó contactar a potencias occidentales – especialmente durante la 

participación china en la Convención de Viena de 1954 – Mao encontró más 

                                                
20 Previamente mencionados durante el Tratado de Amistad con la India de 1953, respecto a 
las relaciones India-Tíbet. 
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fácil establecer contacto con países más nacionalistas. Por consiguiente, de 

estos 27 Estados nuevos con los cuales China entabló relaciones diplomáticas, 

24 eran considerados como Estados “pobres” (Wang & Tan, 2009).  

 La Revolución Cultural, el cambio a la ultra izquierda (1966-1976) 

La Revolución Cultural de Mao (文化革命) inició en 1966 y duró hasta su 

muerte, en 1976. En retrospectiva, este movimiento ocasionó que China 

retrocediese en todos los frentes en donde anteriormente había avanzado. 

En el plano interno, el desarrollo en todos los sectores productivos del país se 

paralizó en aras de “continuar la revolución bajo la dictadura del proletariado”, 

llegando a reducirse en más de un 14% tan sólo el primer año (1967) (Perkins, 

2009). Las principales causas fueron: primero, las actividades políticas 

realizadas por estudiantes y trabajadores, las cuales obstaculizaron la 

producción; segundo, el excesivo uso de los medios de transporte para 

movilizar a soldados de la Guardia Roja, en lugar de transportar insumos a las 

unidades productivas; tercero, la mala administración de las fábricas a cargo 

de representantes del Partido quienes, por lo general, no contaban con mayor 

experiencia para el cargo; y cuarto, la  movilización forzada de personal 

altamente calificado al campo (Liang, 2014). 

En el plano externo, la relación entre China y el mundo se volvió más tensa. 

Por un lado, Mao reforzó sus intentos de exportar la Revolución Socialista, 

interviniendo en el Sudeste Asiático y en África; además, China ofreció su 

apoyo total a países socialistas como Albania y Vietnam. Por otro lado, la 

relación entre China y sus vecinos siguió deteriorándose: China entró en 

conflicto con India (1962) y Rusia (incidente de Zhenbao, 1969); de igual 

manera, participó activamente en el conflicto de la península coreana (1950-

1953) y Vietnam (1964-1969) (Wang & Tan, 2009). A ojos del mundo – sin el 



 

37 
 

carisma diplomático de Zhou Enlai21 – China era un país belicoso (Craig & 

Loewenheim, 1994).   

La situación interna y externa llegó a un punto extremo en 1969. El incidente 

de Zhenbao con la URSS le demostró a Mao que, mientras él concentraba 

todos sus recursos en los EE.UU. y Taiwán, la amenaza al norte de sus 

fronteras se había extendido. China no se hallaba en condiciones de luchar 

una batalla en dos frentes: el ELN se hallaba en duramente debilitado, y la 

ayuda económica que China le había otorgado a Vietnam había dejado al país 

al borde del colapso (Craig & Loewenheim, 1994).  

Frente a estas circunstancias, Zhou Enlai – restituido en la cúpula política – 

ordenó la restauración de la diplomacia china: inicio trámites para restablecer 

la relación diplomática con otros países a nivel de embajadores, tomó medidas 

para frenar la influencia de la Revolución Cultural en el exterior, y diseñó un 

plan de acción para normalizar las relaciones con las dos grandes potencias 

(Craig & Loewenheim, 1994).  

Para el caso soviético, Zhou tomó la iniciativa de reunirse con el líder soviético 

Alexei Kosygin, con quien acordó mantener el debate ideológico siempre que 

éste no afecte las relaciones bilaterales entre ambos Estados. Zhou enfatizó 

la importancia de respetar los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, y 

sugirió el intercambio de embajadores, la ampliación de las actividades 

económicas y el mejoramiento del transporte y la comunicación entre ambos 

países. Si bien Kosygin aceptó de manera oral, fue gracias a los incesantes 

esfuerzos de Zhou Enlai que dichos acuerdos llegaron a concretarse (Craig & 

Loewenheim, 1994). 

Para el caso estadounidense, Mao decidió aprovechar la coyuntura de 

enemistad entre los EE.UU. y la URSS.. Zhou Enlai ordenó que se “observase 

                                                
21 Mao, quien estaba en contra de la política pacifista de Zhou, decidió reemplazarlo en 1958. 
De esta manera, la maquinaria diplomática de China cesó de funcionar. Entre 1967-1969, 
todas las representaciones diplomáticas establecidas en China ordenaron el retiro de sus 
embajadores (excepto Egipto)(Craig & Loewenheim, 1994). 
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a los americanos bajo el objetivo de encontrar una posibilidad de 

acercamiento” (接触的可能性). De esta manera se produjo la visita de Nixon 

a Beijing en 1972, la cual abrió las puertas para la normalización de la relación 

bilateral sino-estadounidense. 

En el escenario internacional, el 26 de Octubre de 1971, poco antes de la 

visita de Nixon a la RPCh, China retoma su asiento en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas mediante Resolución 2758 (XXVI) de la 

Asamblea General, con 76 votos a favor, 35 en contra, 17 abstinencias y 3 

faltas.   

Se presenta: 

Considerando que la restauración de los derechos 

legítimos de la República Popular China es esencial para la 

protección de la Carta de las Naciones Unidas (…). 

Reconociendo que los representantes del gobierno de la 

República Popular China son los únicos representantes 

legítimos de China en las Naciones Unidas, y que la República 

Popular China es uno de los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad (…). Se decide restaurar todos los 

derechos de la República Popular China (…) y en adelante 

expulsar a los representantes de Chiang Kai-shek del lugar que 

han ocupado ilegítimamente en Naciones Unidas y todas las 

organizaciones relacionadas a ella (…)  (Asamblea General de 

NN.UU., 1971). 

Es importante mencionar que, desde la década de los 50 (con una breve 

interrupción debido a los efectos de la Revolución Cultural), China ha seguido 

una política sistemática de acercamiento bilateral con todo Estado dispuesto 

a establecer relaciones diplomáticas. En los años posteriores, y pese a sus 

propios problemas económicos, China ha invertido fuertemente en los 

Estados pobres del África y Asia, siempre con el objetivo de obtener su 

reconocimiento y apoyo internacional.  
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El ingreso de la RPCh a Naciones Unidas fue gracias, principalmente, a los 

Estados miembro del G77, del cual el Perú fue presidente durante el período 

1971-1972. 

 La era de Deng Xiaoping (1976-1989) 

“La pobreza no es socialismo. La gloria está en la riqueza” – Deng Xiaoping 

“贫穷不是社会主义，致富光荣” – 邓小平 

Tras la muerte de Mao el 9 de septiembre de 1976, y luego de una pequeña 

pugna por el poder, Deng Xiaoping logra imponerse frente al heredero 

señalado por Mao, Hua Guofeng. Pese a que nunca ostentó el cargo de Jefe 

de Estado, Jefe de Gobierno ni Secretario General, Deng representa la 

segunda generación de Líderes Supremos de China22 (中华人民共和国最高

领导人), desde su ascenso al poder en 1978 hasta su retiro en 1989 (Marsh 

& Kau, 1993). 

Considerado como el Arquitecto de la China Moderna (China Daily, s.f.), Deng 

Xiaoping fue el artífice de la Reforma de Apertura (改革开放), un programa de 

reformas económicas diseñadas bajo el sistema de “Socialismo con 

Características Chinas” (中国特色社会主义).  

La era de Deng Xiaoping se caracterizó principalmente por el desarrollo 

político, social y económico del país, así como el mejoramiento de las 

relaciones exteriores entre China y el resto del mundo. Para ello, Deng formuló 

una serie de planes de acción, los cuales tenían por objetivo central lograr el 

“rejuvenecimiento de la economía china”. 

Anterior a su ascenso al poder, la economía china tenía por estructura un 

modelo de planificación económica centralizada, en donde la actividad 

                                                
 
22 En la política china moderna, el cargo de Líder Supremo (中华人民共和国最高领导人) es 
un término informal que se le atribuye al líder político de mayor prominencia dentro del PCCh. 
No se trata de un cargo oficial.  
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agrícola era “colectiva”, la única industria desarrollada en la zona urbana era 

estatal y los precios de los bienes y servicios eran fijados por el gobierno. 

Durante este período de tiempo, la pobreza en China llegó a representar a 

más del 60% de la población (The Conversation, 2018). 

Deng Xiaoping privilegió pragmatismo sobre ideología, hecho que se ilustra 

en su famosa frase “no importa si el gato es negro o blanco, si caza ratones 

es un buen gato” (不管黑猫白猫，捉到老鼠就是好猫). Para Deng, “socialismo 

no es pobreza“ (Deng, 1987).  

Entre 1978 y 1988, aproximadamente 154 millones de personas consiguieron 

salir de la pobreza. No obstante, dicho logro no fue debido a la inversión 

extranjera – como sucede en muchos países –, sino gracias a las reformas 

rurales orquestadas por Deng, así como a las reformas internas en general 

(Huang, 2012)23. 

Si bien el gobierno de Deng Xiaoping no estuvo tan ideologizado como el de 

Mao, sí mantuvo las ideas leninistas respecto al control del Estado sobre el 

pueblo. En consecuencia, pese a que Deng separó las funciones de Gobierno 

y Partido (como ya se mencionó en un punto anterior), retuvo el poder en la 

cúpula del PCCh. Asimismo, a pesar de su discurso de apertura, Deng 

Xiaoping aseguró el monopolio estatal en sectores clave para el desarrollo del 

país, tales como banca, energía y defensa. 

4.1. Socialismo con Características Chinas (中国特色社会主义) 

El término fue acuñado por primera vez por Deng Xiaoping durante el XII 

Congreso de la Asamblea Popular China de 1982 (Constitución del Partido 

Comunista de China, 2018) (Jiang H. , 2017).  

El Socialismo con Características Chinas es el resultado del estudio que 

realizó Deng sobre: primero, los logros alcanzados por el socialismo; segundo, 

                                                
 
23 Para mayor información, ver el documento citado en la fuente. 
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las falencias del sistema socialista; y tercero, los problemas comunes que 

atravesaron los Estados desarrollados en su camino a la modernización. A 

través de este análisis, el PCCh creó un conjunto de teorías y prácticas 

políticas que poseen componentes Marxistas-Leninistas, pero que se 

encuentran adaptados a las circunstancias particulares de China (Chu, 2015).  

Deng Xiaoping contradijo la creencia de que una economía de mercado era 

rasgo único del capitalismo, y que la única forma de consolidar el triunfo del 

socialismo es a través de una economía planificada. De acuerdo a Deng, una 

economía planificada no es condición única del socialismo; la planificación 

también se haya presente en el capitalismo a través de la economía de 

mercado. Ergo, tanto la planificación como la economía de mercado son 

herramientas para el control de la actividad económica (Liu J. , 2012) (Ou, 

2015).  

Económicamente, China mantiene un sistema orientado a la economía de 

mercado, en donde la empresa privada y la empresa estatal trabaja 

conjuntamente (ésta última con un rol predominante). 

Políticamente, China es liderada por la Asamblea Popular Nacional, la cual 

toma decisiones en base a la opinión conjunta de los distintos partidos y 

étnicas que conforman al país. 

Socialmente, China tiene como núcleo los valores del sistema socialista 

mientras que, en paralelo, utiliza su flexibilidad para adaptar estos valores de 

acuerdo a su propia conveniencia. 

Actualmente, China se encuentra en la etapa inicial del socialismo, y tiene 

como meta a largo plazo convertirse en una sociedad democrática, moderna, 

harmoniosa, civilizada y próspera. 

4.2. La Reforma Económica en la Era Deng 

La Reforma de Deng tenía por objetivo introducir principios de mercado, los 

cuales estuvieron divididos en dos etapas:  
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La primera etapa fue ejecutada a fines de la década de los 70, se encargó de 

la des-colectivización de la agricultura, la apertura paulatina del país a la 

inversión extranjera, y el inicio del florecimiento de la actividad privada en 

China (Naughton, 1993).  

Tras un período de experimentación, a fines de la década de los 80, Deng 

vence el debate interno que se estaba formulando al interior de la cúpula 

política del país y anuncia el inicio de la segunda etapa de la Reforma. En este 

período, se comienzan a privatizar algunas industrias, se elimina 

paulatinamente el control de precios y se reducen las medidas y regulaciones 

proteccionistas (Naughton, 1993). 

No obstante, con la Reforma de Apertura, la economía nacional no obtuvo una 

liberación automática, como sucedió en otros países de economía planificada. 

Más bien, la economía China siguió su rumbo, sólo que ahora con la 

posibilidad de “crecer fuera de lo estrictamente planeado” (Naughton, 1995).  

China dio pasos cautos en este sentido24. Por ejemplo, las empresas estatales 

no fueron inmediatamente privatizadas; al contrario, China creó un sistema 

híbrido (dual) en donde las empresas privadas tuvieron permitido fusionarse 

con empresas estatales, sistema que se mantiene hasta la actualidad 

(Naughton, 1995).  

Asimismo, China no liberó inmediatamente sus precios. Más bien, se adoptó 

un sistema dual en el cual la población rural tenía permitido vender sus 

productos a precio de mercado una vez hubiesen satisfecho sus obligaciones 

a precio del Estado (Huang, 2012); con ello, dichas medidas incentivaban al 

incremento de la producción en general. 

Otro paso importante que tuvo que dar el país fue un cambio ostentoso en su 

propia política interna. Tras años de purgas por parte de Mao, los eventos 

                                                
 
24 De acuerdo a Deng mismo, “para cruzar el río se debe (tener la precaución de) sujetarse 
de las piedras (过河的过程形容为跳板摸着石头过河)”, en referencia a los pasos cautos que 
dio China al momento de liberalizar su economía. 
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catastróficos de la Revolución Cultural, y excesos cometidos por el Ejército 

Rojo, la población tenía preocupaciones entendibles respecto a iniciar 

actividades anteriormente difamadas como “capitalistas/derechistas”.  

El paso radical de la Revolución Cultural a la Era Deng recibió, en un inicio, 

una recepción fría por parte de la población. Por esa razón, la cúpula política 

de China realizó considerables esfuerzos en dar credibilidad y confianza a sus 

nuevas políticas. Entre 1979 y 1980, el gobierno chino devolvió bienes 

privados anteriormente confiscados, liberó de prisión a sus “ex-derechistas” y 

hasta envió a sus dos vice-premieres a saludar en persona a la primera mujer 

en abrir un negocio en Beijing (Huang, 2012). Este punto supone una 

diferencia respecto a la Unión Soviética. 

Huang Yasheng señala que la Reforma de Apertura de Deng fue más exitosa 

que los constantes intentos de reforma de la Unión Soviética, debido a dos 

motivos:  

Primero, la esfera de poder de China se comprometió a no cambiar sus 

objetivos planteados y a brindarle a la población la suficiente confianza como 

para dejar que fluya un sector privado sólido. En otras palabras, fue el 

liderazgo político de Deng, más que sus reformas, lo que contribuyó al éxito 

chino.  

Segundo, China inició sus reformas en la zona rural del país. A diferencia de 

la URSS, los campesinos chinos siempre han estado más predispuestos hacia 

el emprendimiento y la actividad privada. Esto puede observarse en el hecho 

de que las principales fábricas de China no están ubicadas en las metrópolis, 

como Beijing o Shanghai, sino en provincias ex-agrarias como Zhejiang, Anhui, 

Hunan y Sichuan. 

De esta forma, China pavimentó el camino para el ascenso de un sector 

privado25, logrando que el país alcance un crecimiento económico anual de 
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dos cifras. Puede decirse que China ha sido uno de los principales promotores 

del crecimiento económico a nivel global, además de contar con el récord 

histórico respecto a desarrollo humano en menor tiempo. 

A fin de atraer un flujo constante de inversión extranjera, se firmó en 1979 un 

proyecto con el cual el gobierno chino se comprometía a proteger el derecho 

a la propiedad de los extranjeros26 (Huang, 2012). No obstante, el aporte de 

la inversión extranjera fue mínimo comparado al crecimiento interno de las 

zonas rurales (Naughton, Deng Xiaoping: The Economist, 1993). 

4.3. Disparidad de crecimiento 

China tenía dos principales problemas: primero, se trataba de una economía 

emergente; y segundo, se trataba de una economía en transición – de puertas 

cerradas a apertura al mundo. Ambos retos requerían de reformas 

simultáneas (Fan, 2005). 

Asimismo, China contaba con la población más extensa del mundo, 

encasillada en uno de los países geográficamente más grandes del mundo, y 

con sólo una línea costera.  

Estos dos puntos impedían que China pudiese desarrollarse de manera 

homogénea, contribuyendo a una de las tasas de disparidad más grandes del 

mundo (Financial Times, 2016).   

La solución salomónica de Deng Xiaoping ante este problema fue permitir 

“que unos enriquezcan antes que otros” (让一部分人先富起来) (News of the 

                                                
25 Según Meixin Pei, mientras que los ingresos provenientes de las empresas estatales 
representaban 1/5 del crecimiento del país, el resto provenía del sector privado cultivado por 
Deng (The Conversation, 2018) 

 
26 Por primera vez en más de 500 años, Deng fue el único líder chino en tener la suficiente 
confianza en que China no se vería abrumada en caso de presentarse ingresos extranjeros 
al país (Cable, 2017) 
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Communist Party of China, 2006). Es por ello que se puede observar un mayor 

desarrollo en la zona costera del país, a diferencia del interior (centro). 

4.4. La Política Externa de Deng 

Para que las políticas internas de Deng Xiaoping fuesen fructíferas, el líder 

chino consideró que un ambiente internacional amigable hacia China era 

esencial. Bajo esa línea, se impulsó el reforzamiento de la maquinaria 

diplomática de China, siempre con el objetivo de incrementar la imagen 

internacional del país. 

En el ámbito de la política externa, Deng contradijo la postura inicial de Mao 

respecto a la inevitabilidad de la guerra, aduciendo que “la guerra es evitable”, 

y que China debía aprovechar el contexto internacional en el que se 

encontraba para iniciar las “cuatro modernizaciones” (四个现代化) 27.  

Con Deng Xiaoping, China hizo la transición de “revolución socialista” a 

“construcción socialista”; en otras palabras, China dejó de ser percibida como 

“rebelde” y es hoy en día vista como “constructora”.  

4.4.1. Relación entre China y el Tercer Mundo 

Una de las primeras medidas que adoptó Deng fue de declarar una política 

exterior no-alineada. En 1974, Deng Xiaoping visitó Nueva York para 

participar en la Sexta Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU. En 

esa ocasión, Deng expresó su descontento con la “explotación imperialista” o 

“neo-colonialismo” de las superpotencias, y demandó un cambio en el sistema 

internacional vigente a favor de los países tercermundistas.  

Si los monopolios imperialistas pueden unirse para 
manipular el mercado a voluntad, para el gran detrimento de los 

                                                
 
27 Estas modernizaciones debían basarse en el fortalecimiento de los campos de agricultura, 
defensa nacional, ciencia y tecnología e industrias. El sistema de 4 modernizaciones fue 
originalmente propuesto en enero de 1963, durante la Conferencia de Ciencia y Tecnología 
de Shanghai. No obstante, el estallido de la Revolución Cultural impidió que el programa 
llegase a ejecutarse. 
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intereses vitales de los países en desarrollo, ¿por qué los países 
en desarrollo no pueden unirse para romper con el monopolio 
imperialista y defender sus propios derechos e intereses 
económicos? – (Deng, 1974) 

4.4.2. Deng Xiaoping y la relación bilateral entre China y las potencias 

Otro aspecto importante para Deng fue la normalización simultánea de las 

relaciones bilaterales entre China y las grandes potencias, particularmente 

con los EUA y la URSS. En consecuencia, Deng inició el camino para mejorar 

la relación entre China y el mundo. 

En mayo de 1975, Deng Xiaoping realizó una visita oficial a Francia, la primera 

potencia occidental en establecer relaciones diplomáticas con la RPCh. No 

obstante, las declaraciones de apoyo de De Gaulle hacia la RPCh no contaron 

con acciones concretas que respaldasen esta postura: el comercio sino-

francés se mantenía en un nivel moderado. En ese sentido, la visita de Deng 

tuvo por objetivo agradecer el apoyo constante de Francia desde 1964 y 

proponer una alianza férrea en contra de los abusos de la Unión Soviética 

(Albers, 2013).  

En octubre de 1978, Deng Xiaoping se convirtió en el primer Jefe de Estado 

de China en realizar una visita oficial al Japón. Durante la visita, Deng ratificó 

el Tratado de Paz y Amistad entre la República Popular China y el Japón, el 

cual se había mantenido estancado desde 1975 debido a las múltiples 

disputas entre ambos Estados con motivo de las islas Senkaku/Diaoyu. El 

tratado fue duramente criticado por la Unión Soviética (The Straits Times, 

2018). Gracias a este acercamiento, las relaciones sino-japonesas se 

normalizaron definitivamente. Cuando China se encontraba en grave 

necesidad de inversión extranjera, Japón se convirtió en uno de los primeros 

países desarrollados en invertir en China; asimismo, fue el país que contribuyó 

más que cualquier otra potencia occidental en ayudar a China durante su 

etapa inicial de la reforma económica (Yang, 2014).  
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En enero de 1979, Deng realizó una visita oficial a los EE.UU., poco luego de 

que ambos Estados normalizasen sus relaciones al inicio del mismo año (The 

Guardiang, 1979). Durante esa visita, Deng vistió el icónico sombrero de 

vaquero estadounidense, consolidando dos puntos: primero, Deng le mostró 

al público estadounidense una cara más humana, por lo que logró limar las 

asperezas acumuladas en más de 30 años de relaciones bilaterales; segundo, 

esa imagen fue un gesto de Deng hacia la población china, brindándoles 

permiso para adaptarse a culturas extranjeras28 (Schell, 1981).  

La principal razón por la cual Deng realizó las visitas citadas líneas arriba fue 

con motivo de hallar posibles aliados para la RPCh. Estas visitas sucedieron 

en un momento en que el PCCh estaba re-evaluando su política exterior, y 

necesitaba urgentemente de un aliado. La visita de Kissinger a China en 1973 

había concluido en un impase, puesto que ni Kissinger ni las subsiguientes 

administraciones de EE.UU. (Nixon y Ford) contaban con el apoyo doméstico 

suficiente para apoyar a China. Por otro lado, el miedo ante un posible ataque 

soviético era cada vez más insistente, particularmente a mediados de los 70 

(Albers, 2013).  

La relación Sino-Soviética no mostró mejoras hasta 1982, en donde el líder 

soviético Brezhnev anunció su voluntad de mejorar las relaciones con China. 

Ante esto, Deng planteó 3 obstáculos a solucionar para mejorar la relación 

entre ambos Estados: primero, el retiro de tropas soviéticas de Afganistán y 

las zonas limítrofes con China, incluida Mongolia; segundo, persuadir a 

Vietnam de retirarse de Cambodia; y tercero, dejar de lado las disputas 

ideológicas a favor de los intereses nacionales.  Bajo los esfuerzos de Deng, 

la Unión Soviética logró resolver estos obstáculos, y Gorbachov realiza una 

visita oficial a Beijing en mayo de 1989 (人民网 , 2004). Ambos líderes 

                                                
 
28 No obstante, es preciso detallar que Deng no buscaba importar el estilo de vida libre de 
EUA, ni mucho menos sus valores democráticos; lo que buscaba era importar el desarrollo 
tecnológico de Occidente que China tanto necesitaba. 
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acordaron dejar atrás las asperezas del pasado, firmando un comunicado 

conjunto en donde se anuncia el inicio de una nueva etapa para ambos países 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de China - 1, s.f.). 

4.4.3. Protección de la soberanía nacional bajo Deng Xiaoping 

Un objetivo esencial para la política interna y externa de Deng Xiaoping fue 

asegurar la consolidación del liderazgo del Partido. Además del crecimiento 

económico, Deng trazó políticas y estrategias con la finalidad de asegurar la 

soberanía de China, así como para abrir la puerta a futuras oportunidades de 

desarrollo.  

Con ello en mente, Deng Xiaoping anuncia la postura de “un país, dos 

sistemas” (一国两制). De esta manera, se acepta que Hong Kong y Macao 

retengan su propio sistema económico y administrativo, mientras que en el 

resto del país se aplica el principio del socialismo con características chinas. 

Asimismo, estas regiones contarían con su propio sistema de gobernación, 

legal, financiero, etc., y hasta podrían establecer relaciones comerciales con 

otros Estados.  

Dicho sistema se mantendría vigente por al menos 50 años tras la 

reunificación; es decir, hasta 2047 para Hong Kong y 2049 para Macao. No 

obstante, Deng evitó comentar acerca del destino de estas dos regiones 

pasada la fecha.  

En lo que respecta a la controversia con Japón respecto a la soberanía de las 

islas Senkaku/Diaoyu, Deng Xiaoping aplicó su concepto de “dejar a un lado 

las disputas, y buscar un desarrollo conjunto” (搁置争议共同开发).  

El citado concepto contiene los siguientes elementos: primero, la soberanía 

de los territorios en cuestión le pertenece a China; segundo, cuando las 

condiciones para solucionar la disputa no sean las más óptimas, la discusión 

respecto al tema puede ser pospuesto, sin que ello implique renunciar a la 

soberanía; tercero, los territorios en disputa pueden ser aprovechados de 
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manera conjunta; y cuarto, el propósito de un desarrollo conjunto es de 

estrechar los lazos mutuos de cooperación, así como crear las condiciones 

para la eventual solución de la disputa territorial. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de China - 3, s.f.) 

Cuando Deng ratificó el Tratado de Amistad y Paz con Japón en 1978, anunció: 

(…) Poco importa si el tema en cuestión [respecto a la disputa 
de las islas Diaoyu] es archivado por un tiempo (…). Nuestra 
generación no es lo suficientemente sabia como para hallar un 
lenguaje común respecto al tema. La siguiente generación será 
más sabia, y sin duda podrán hallar una solución aceptable para 
todos (…)” (South China Morning Post, 2010) 

4.5. Deng Xiaoping: guía de política exterior  

La Teoría de Deng Xiaoping sigue siendo considerada como una de las 

doctrinas guía más importantes de China, la cual ha guiado el rumbo en el 

cual el país se ha venido desenvolviendo hasta la actualidad. 

En la década de los 90, Deng Xiaoping tuvo que hacer frente a un escenario 

internacional incierto e inhóspito. La caída de la Unión Soviética, el tránsito 

político de los países de Europa del Este, el fuerte criticismo internacional por 

el incidente de Tiananmen de 1989, etc. conformaban una fuerte presión para 

el país. 

Bajo este panorama, Deng Xiaoping diseñó una serie de “pensamientos” de 

política exterior (外交思想), los cuales constituían una fórmula mediante la 

cual China podía proteger sus intereses nacionales frente a la presión 

extranjera, a la vez de continuar profundizando su vinculación con el resto del 

mundo.  

Estos pensamientos, conocidos como la “política diplomática de 24 caracteres” 

(二十四字外交方针), han sido institucionalizados, y permiten comprender la 

lógica interna bajo la cual se guía China. Sus características principales son: 

primero, se mantienen vigentes por un período de tiempo prolongado y estable; 
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segundo, son sistemáticos y predecibles; y tercero, difícilmente pueden variar 

frente a factores externos (Jin & Du, 2015).  

Al estudiar estas ideas, es posible analizar el comportamiento y las 

preferencias en el accionar de la política exterior china, brindándole un grado 

de predictibilidad. 

Estos 24 caracteres son: 

Fuente: (Qian, 2006) 
Elaboración: propia  
Traducción libre mandarín-castellano  
La diplomacia de 24 caracteres, a su vez, sirvió de base para la política 

exterior de Deng. Estas bases pavimentaron el camino para el desarrollo 

interno y externo de China, con varios elementos que perduran hasta la 

actualidad.  

TABLA 5: POLÍTICA DIPLOMÁTICA DE 24 CARACTERES, SEGÚN DENG XIAOPING 

冷静观察 Observar fríamente la 
situación 

China deberá mantenerse al margen [del 
conflicto entre potencias] y enfocarse en 
su propio desarrollo económico. 

稳住阵脚 Mantenerse firme en su 
postura 

Al momento de resolver controversias, 
China podrá hacer pequeñas 
concesiones necesarias para alcanzar 
una solución, pero jamás deberá ceder 
en sus intereses. 

沉着应付 
Mantener la calma para 

hacer frente [al 
escenario internacional] 

China no deberá ceder ante la presión 
internacional, y deberá resguardar sus 
propios intereses. 

韬光养晦 Esconder las fortalezas 
propias y esperar 

China no deberá de mostrar sus 
fortalezas; al contrario, deberá de 
adoptar un perfil bajo en la arena 
internacional.  

善于藏拙 Esconder las 
debilidades 

China deberá enfocarse en su propio 
desarrollo, y no adoptar roles para los 
cuales no está preparada. 

绝不当头 No tomar la posición de 
liderazgo 

Base para el principio de la política de 
“autonomía” (独立自主 ) y paz de la 
política exterior china.  
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La tercera generación de líderes de China, encabezada por el Presidente 

Jiang Zeming, siguió fielmente la receta de política exterior diseñada por Deng. 

Hu Jintao, por otro lado, moldeó estos principios a fin de adaptarlos al nuevo 

contexto internacional en el cual se encontraba China.  

Es con Xi Jinping que se empieza a apreciar un cambio más radical respecto 

a los nuevos lineamientos que está adoptando China. Estos cambios se verán 

con mayor detalle más adelante.  

Los principales lineamientos de política exterior que se utilizaron en adelante29, 

herencia de Deng, son los siguientes: 

4.5.1. Mantener un Perfil Bajo 

El principio de “Mantener un Perfil Bajo” constituye un pilar importante en la 

política externa de China desde 1989. El citado principio es la base que dio 

origen al resto de los lineamientos que han guiado el accionar de China desde 

fines de la Guerra Fría. 

De acuerdo a Qu Xing30, del Instituto de Estudios internacionales de China, 

este principio se refiere a la obligación de China en evitar la “ideología” y 

enfocarse en el “desarrollo interno”. Bajo esta lógica, China no debe demostrar 

la superioridad del socialismo a través de discursos, sino a través de hechos. 

Mientras otros Estados se ven envueltos en caos, China deberá fortalecer su 

desarrollo económico y alcanzar la modernización para mediados del siglo 

XXI (Qu, s.f.). 

Es otras palabras, China no debe determinar su estrategia internacional en 

base a la ideología Marxista, sino en base a los Cinco Principios de 

Coexistencia Pacífica.  

Este principio fue modificado en 2009 por Hu Jintao, quién añadió la frase 

“mantener un perfil bajo, y realizar una contribución positiva” (韬光养晦，有所

                                                
29 En 2013, se produce un quiebre respecto a estos principios. 
30 Véase su cv https://www.fmprc.gov.cn/ce/cebel/chn/ds/dsjj/t198674.htm 



 

52 
 

作为). No obstante, parece ser que bajo la administración de Xi Jinping, China 

buscará adoptar un rol más activo en el escenario internacional, mostrando 

un quiebre evidente respecto a este principio.  

4.5.2. No Alineación 

Relacionado al principio anteriormente mencionado. Según Deng, un país 

enfocado en “mantener un perfil bajo” deberá evitar a toda costa establecer 

alianzas militares con otros Estados, a fin de no verse involuntariamente 

partícipes de una guerra o conflicto armado.  

El Libro Blanco de China menciona explícitamente que China se opone a la 

formación de alianzas [militares], puesto que tiene como principio “desarrollar 

relaciones amistosas con todos los Estados, en base a los Cinco Principios 

de Coexistencia Pacífica”. Por esa razón, “no establecerá alianzas con ningún 

Estado o grupos de Estados” (Libro Blanco, 2011).  

Una de las principales ventajas de dicho principio es que, puesto que China 

no tranza alianzas con ningún Estado, cuenta con la flexibilidad suficiente 

como para tomar pasos estratégicos de acuerdo a su propia conveniencia; 

asimismo, evita verse involucrada en conflictos fuera de su propia jurisdicción. 

Se piensa que si China abandona este principio, tardo o temprano se verá 

“obligada a adoptar un rol hegemónico” (Ling, 2017). 

Sin embargo, recientemente, numerosos académicos y políticos chinos han 

criticado el status sacrosanto de este principio, argumentando que los 

cambios en el escenario internacional, así como la fortaleza creciente de 

China, demandan que este principio no sea aplicado tan estrictamente (Liu & 

Liu, 2016).  

Por ejemplo, Wang Haiyun31, consejero senior en el Instituto Chino para 

Estudios Estratégicos Internacionales, afirma que China debe hacer una 

                                                
 
31 Véase su CV aquí https://www.china5e.com/en/experts/news-33-1.html 
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transición gradual de la política de No-Alineación a una de Alianzas 

Estratégicas; por esta razón, argumenta que China debe considerar 

reemplazar su estrategia actual por una de “cuasi-alianza” (Jin & Du, 2015).  

Por otro lado, académicos como Yin Jiwu, de la Universidad de Estudios 

Exteriores de Beijing, argumenta a favor de una alianza “débil”, basada en la 

cooperación política, en contraposición a las alianzas “duras”, basadas en la 

cooperación militar. De acuerdo a Yin, las alianzas duras no son viables, pero 

se necesita de una alternativa que pueda ayudar a balancear alianzas duras 

externas. Asimismo, argumenta que las alianzas débiles cuentan con un 

carácter flexible que permite a China enfocarse más en sus intereses 

nacionales (Jin & Du, 2015). 

4.5.3. Nunca tomar el liderazgo 

Extensión lógica del principio de mantener un perfil bajo. Dicho principio 

emergió en el contexto del fin de la Guerra Fría. Ante el colapso de la Unión 

Soviética, numerosos países socialistas demandaron que China reemplazase 

la figura de liderazgo que la URSS había adoptado en el campo socialista. En 

aquel momento, Deng Xiaoping argumentó que China se veía impedida por 

su propio retraso interno de asumir este rol, por lo que era preferible para sus 

intereses nacionales que se enfocase únicamente en su propio desarrollo. 

Posteriormente, esta postura fue adoptada como pilar fundamental de las 

relaciones exteriores de China, dado que se creía que, al asumir un rol de 

liderazgo, los costos de tal responsabilidad serían más grandes que los 

beneficios. Se toma como ejemplo al caso de Estados Unidos y su 

participación a lo largo de la historia en conflictos internacionales tales como 

la Guerra de Vietnam (Liu & Liu, 2017). 

Asimismo, se dice que China es uno de los beneficiarios del orden 

internacional actual. Puesto que existen grandes diferencias entre China y 

Occidente en temas de ideología, cultura, estructura social, etc., posiblemente 

las potencias Occidentales decidan obstruir el ascenso de China en caso ésta 
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asuma un rol de liderazgo. Asimismo, aún en el caso de que China decida 

cambiar el orden internacional establecido, sólo un grupo pequeño de actores 

internacionales está interesado en establecer un nuevo orden, por lo que sería 

difícil poder unirlos. Si China asumiese una postura de liderazgo, afectaría su 

propio desarrollo y no necesariamente lograría su objetivo. 

4.5.4. Priorizar las relaciones con EE.UU. 

Respecto a por qué Deng Xiaoping puso especial énfasis en entablar 

relaciones amistosas con los EE.UU., Deng – en el avión camino a su visita 

oficial – respondió “observa las últimas décadas. Todos los Estados que han 

mantenido buenas relaciones con los EUA terminan siendo ricos” (Yang, 

2014). 

China comenzó a darle prioridad a la relación con EE.UU. tras la caída de lo 

Unión Soviética, visto que consideraba que una relación amical con la 

superpotencia era indispensable para su propio desarrollo (Di, 1994).  

No obstante, puesto que China debe relacionarse con todo el mundo, y no 

sólo los EUA, se observa un orden de prioridades claro en el trato de China 

hacia el mundo. Al momento de balancear las relaciones entre las grandes 

potencias y los Estados vecinos, la diplomacia china tiende a enfatizar la 

importancia de las relaciones sino-estadounidenses (Jin & Du, 2015). 

La prioridad con la cual China se relaciona con el mundo es la siguiente:  

Se le brindará un trato de prioridad a las superpotencias, se tratará con gran 

importancia a los Estados vecinos, se verá a los Estados en vías de desarrollo 

como pilares de cooperación y a los organismos internacionales como 

plataformas importantes (Jin & Du, 2015).  

4.5.5. No adoptar el rol de “superpotencia” 

Por motivos históricos propios, China tiende a asociar a las superpotencias 

con hegemonías, connotaciones negativas. Con Deng, China se reconoce a 
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sí misma como país en vía de desarrollo, aún en camino a alcanzar los “tres 

pasos para el desarrollo”32.  

Adicionalmente, existe un consenso entre los académicos chinos respecto a 

la imposibilidad de China de convertirse en una superpotencia. Para que un 

Estado pueda ser catalogado como superpotencia, requiere un mínimo de 3 

de las siguientes áreas: poder económico, poder militar, influencia política 

global e influencia cultural global. Aunque es posible que China consiga un 

alto nivel de desarrollo en los poderes militar y económico, China continúa 

mostrando deficiencias en el ámbito político y cultural (Chu, 2015).   

Por lo tanto, Deng enfatizó que China no debe de desperdiciar esfuerzos en 

intentar alcanzar el status de superpotencia, lo cual conllevaría a un choque 

inevitable con los Estados Unidos. En lugar de ello, China deberá 

concentrarse en mantener un perfil bajo y desarrollar sus propias capacidades, 

caso contrario podría perder de vista su meta principal. 

4.5.6. La Diplomacia como herramienta de desarrollo económico 
De acuerdo a Deng Xiaoping, el principal interés nacional chino era 

desarrollarse, fortalecerse y avanzar. Frente a esta meta, todos los objetivos 

subsiguientes son secundarios. En consecuencia, el rol principal en la 

diplomacia china es de crear un ambiente externo favorable que permita 

alcanzar la estrategia nacional de modernización (Liu J. , 2012) (CIA, 1984). 

                                                
 
32 Estrategia implementada desde 1987. El primer paso consistía en duplicar el PNB de 1980, 
asegurando que la población esté adecuadamente alimentada y vestida. El segundo paso 
consistía en cuadriplicar el PNB de 1980 para fines del siglo XX. El tercer paso consiste en 
incrementar el PNB per cápita al nivel de un país de renta media para mediados del siglo XXI. 
Se espera que, de esta manera, China logre alcanzar la modernización. 
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 Período de adaptación y ajuste tras la Guerra Mundial: La Era de 

Jiang Zeming (1989-2002) 

El designado sucesor de Deng Xiaoping, Jiang Zeming, siguió fielmente la 

receta descrita líneas arriba. Bajo su gobierno se desarrollaron las estrategias 

y prácticas centrales de la política exterior China.  

La época de los 90 supuso un período de transición para China. Las reformas 

económicas implementadas por Deng empezaron a mostrar resultados, 

permitiendo que China alcanzase un nivel considerable de estabilidad a nivel 

interno.  

En la política exterior, Jiang tuvo que hacer frente al fuerte criticismo 

internacional que surgió tras los sucesos ocurridos en Tiananmen de 1989. 

Siguiendo las políticas de Deng, Jiang puso especial énfasis en mejorar la 

imagen internacional de China. Durante su gobierno, la apertura de China 

hacia el mundo se expandió, la mayoría de los grandes indicadores mundiales 

mejoraron considerablemente, se afianzó la soberanía nacional del país, la 
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relación bilateral con los países vecinos se estabilizó, y China se convirtió en 

el mayor beneficiado de la economía global. 

A fines de la década de los 90, China logró firmar el status de Nación Más 

Favorecida con los EUA, hecho que terminó consolidándose en 2001. Durante 

el mismo año, China firmó un Acuerdo de Amistad con Rusia, fortaleciendo su 

participación en la Organización de Cooperación de Shanghai. Así mismo, 

China lanzó una iniciativa diplomática para fortalecer su relación amistosa con 

los países miembros de la ASEAN (Wang & Tan, 2009).  

En el escenario multilateral, Jiang Zeming – en línea con el principio de 

mantener un perfil bajo – planteó el ejercicio de “la diplomacia responsable”, 

la cual hacía que China se responsabilizase con las normas de juego ya 

establecidas. 

A nivel interno, Jiang perseveró en la profundización de las pautas 

establecidas por la generación anterior, diseñando en 2000 la Teoría de los 

Tres Representantes (三个代表). Según Jiang, el PCCh debía representar a 

los siguientes tres frentes: primero, las fuerzas productivas avanzadas, 

entendiéndose al emergente sector privado de China; segundo, a la cultura 

avanzada; y tercero, a los intereses fundamentales de la mayoría (Partido 

Comunista de China). 

La Teoría de Jiang permitió la inclusión del sector privado emergente en el 

Partido Comunista; ello conllevo a una fuerte crítica interna por parte de los 

sectores más conservadores del Partido. Para ellos, la entrada de 

empresarios en puestos de responsabilidad estatal implicó el incremento de 

la brecha entre ricos y pobres, puesto que dicho grupo difícilmente estaría 

predispuesto a representar los problemas de los más desfavorecidos 

(Fewsmith, 2003).  

Si bien la era de Jiang Zeming se caracterizó por tumultos tales como la crisis 

por Hong Kong y Taiwán, el incremento acelerado de la corrupción en el país 
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y la debilidad de las instituciones internas, también estuvo marcada por el 

desarrollo excepcional de la economía.  

El período de Jiang consolidó las bases para el desarrollo de la China 

contemporánea. Cuando el poder pasó de Deng a Jiang, existía un pesimismo 

sobre el futuro de la RPCh. Incluso se temía que ésta tendría el mismo final 

que la URSS. No obstante, cuando el poder pasó de Jiang a Hu Jintao, China 

ya era considerada como un poder emergente en el sistema internacional (De 

Lisle, 2004). 

 Período de gran crecimiento: la era de Hu Jintao (2002-2012) 

Desde el XVI Congreso Nacional de la RPCh en 2002, bajo el liderazgo 

colectivo de Hu Jintao, el fortalecimiento nacional de China alcanzó picos 

nuevos, teniendo un crecimiento de influencia global cada vez más fuerte. 

Durante esta etapa, China empieza a consolidarse como un poder global.  

Previo a la Reforma de Apertura, durante las décadas de los 60 y 70, los 

cambios en el entorno internacional producto de la Guerra Fría crearon en 

China una necesidad imperiosa de industrializarse. En consecuencia, el 

Estado empezó a invertir fuertemente en capital humano y productivo 

(recursos, insumos, infraestructura, etc.), ocasionando que, para 1978, dos 

tercios de la producción industrial estuviesen en manos estatales (Morrison, 

2018). En 1979, la exportación de China al mundo representaba el 0.8% (Gat, 

2006).  

No obstante, desde las medidas implementadas por Deng en adelante, entre 

1979 y 2010, el crecimiento del PBI anual de China era de aproximadamente 

el 9.91%, llegando a su récord histórico de 15.2% en 1984 (Chinese National 

Bureau of Statistics, 2016).  

Gracias al éxito de las reformas económicas, el PBI chino siguió en aumento, 

sobrepasando al de Italia en 2000, Francia en 2005, Reino Unido en 2006, 

Alemania en 2007 y a Japón en 2010, convirtiendo a China en la segunda 
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economía más grande luego de EE.UU. (Fondo Monetario Internacional , 

2018). 

Cuando Hu Jintao asumió el poder en 2002, el porcentaje del PBI de China 

en la economía mundial era de 4.4%., y para fines de su mandato en 2011, el 

10% (Fondo Monetario Internacional , 2018). Durante los 10 años de su 

mandato, el dinamismo de la economía china se cuadruplicó (Brown, 2017).  

A nivel diplomático, China establece relaciones con más de 170 países, así 

como acuerdos comerciales y de cooperación con más de 200 países y 

bloques regionales. China se convierte en la segunda economía más grande 

del mundo, el mercado emergente más grande y el principal receptor de 

inversión extranjera, la economía de mayor crecimiento y sostenibilidad entre 

las potencias mundiales y una figura líder en diversos grupos internacionales, 

como BRICS (Wang & Tan, 2009).  

A pesar de lo escrito líneas arriba, el gobierno de Hu Jintao no fue fácil. Pese 

al ostensible crecimiento económico del país, empezaron a surgir una serie 

de obstáculos tanto internos como externos, a los cuales el Partido tuvo que 

hacer frente.  

6.1. La “amenaza china” (中国威胁了) y el “Ascenso Pacífico” (和平崛

起) 

El crecimiento económico desmesurado del país conllevó a un aumento de la 

influencia china en el mundo y, por consiguiente, a una mayor presión y 

expectativa por parte de la comunidad internacional. Asimismo, empezó a 

surgir la percepción de “la amenaza China” (the China threat).  

Por un lado, las principales potencias mundiales temían que el ascenso de 

China significase un intento por parte de ésta de cambiar el orden 

internacional existente a su favor. Por otro lado, la cooperación económica 

entre China y los países en vías de desarrollo empezó a ser vista como un 
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sistema de “neo-colonialismo” o “cultivación de esferas de influencia” (Wang 

& Tan, 2009).  

Adicionalmente, y particularmente tras el triunfo de la organización de las 

Olimpiadas en Beijing de 2008, la expectativa de la comunidad internacional 

hacia China se incrementó considerablemente. Cada vez más países y 

organismos internacionales exigían mayores cuotas monetarias de 

cooperación y ayuda  (Wang & Tan, 2009).  

Ante este nuevo panorama, el gobierno de Hu Jintao lanzó en respuesta el 

principio de “ascenso pacífico”33 (中国和平崛起) en 2003. Dicho principio 

estaría dividido, esencialmente, en dos partes: primero, la diplomacia china se 

mantendría enfocada en impulsar la paz a través de acuerdos comerciales de 

beneficio mutuo (win-win), particularmente con los Estados vecinos (Pan, 

2006). Y segundo, China buscaría fortalecer su poder blando mediante la 

diplomacia pública. 

Con el énfasis del desarrollo pacífico de China, Wen Jiaobao – premier de Hu 

Jintao – aseguró que China no desea cambiar las reglas del juego y que, por 

el contrario, está dispuesta a asegurar el mantenimiento del orden existente. 

Adicionalmente, Wen reafirmó la postura china de no buscar convertirse en 

una hegemonía (人民网, 2004). 

La lógica detrás de este principio es que, para China, un ambiente de paz 

permitirá que China continúe desarrollando el Socialismo con Características 

Chinas a través de una interacción activa en la economía global. Por ello, el 

desarrollo económico seguiría manteniéndose como el pilar base de los 

intereses chinos (Global Security, 2015). 

                                                
 
33 Originalmente denominado como “ascenso pacífico”, dicho término fue modificado en 2004 
por “desarrollo pacífico” (和平发展) 
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6.2. Inestabilidad interna y la “Concepción Científica del Desarrollo” 

(科学发展观) 

El problema base de la sociedad china era principalmente la inequidad 

económica. Como se ha mencionado anteriormente, la disparidad de 

desarrollo entre las zonas rurales y las ciudades era abismal.  

La era de Hu se vio expuesta a un brote de protestas sociales por parte de la 

población china, impulsadas principalmente por la ausencia de seguridad 

ambiental, alimenticia y social en el país. Algunos eventos catastróficos que 

acentuaron esta percepción son: 

Fuente: (Moore, 2012) 
Elaboración: Propia 
Frente a esta presión interna, Hu Jintao lanzó el principio base de su gobierno, 

la “Concepción Científica del Desarrollo” (科学发展观). Dicho principio tendría 

 
TABLA 6: PRINCIPALES PROBLEMAS INTERNOS DURANTE LA ERA DE HU JINTAO 

(2002-2012) 
2002 Surgimiento del síndrome respiratorio agudo grave (SRAG o SARS, por sus 

siglas en inglés) a finales del 2002 en Guangzhou 

2005 Explosión de una planta química en Jilin, la cual contaminó el río Songhua. Es 
considerada como una de las tragedias ambientales más grandes en la historia 
china- 

2007 Escándalo social al comprobarse que 18 millones de juguetes Mattel eran 
potencialmente tóxicos. 

2008 Protestas violentas en el Tíbet. 

Terremoto en Sichuan deja 70 mil muertos. 

300 mil niños chinos son envenenados por leche en polvo adulterada con 
melanina. 

2009 Protestas violentas en el oeste de China, en la zona del Xinjiang. 

2011 Primer choque entre dos trenes de alta velocidad en Wenzhou. La prensa 
expone la tragedia contrario a los intereses del Partido. 

2012 Arresto de Bo Xilai 
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como eje central de gobierno el desarrollo sostenible34, el bienestar de la 

población, el fortalecimiento de la “democracia”35 (Financial Times , 2007) y, 

eventualmente, el desarrollo de una sociedad socialista harmoniosa (人民网, 

2012).  

El gobierno de Hu Jintao marcó una diferencia respecto a sus predecesores. 

Mientras que las medidas de Mao eran políticas, las de Deng y Jiang 

económicas, Hu basó su gobierno en un discurso más populista, teniendo 

como base el bienestar social de la población. 

6.3. China en el escenario internacional 

En el ámbito internacional, China anuncia su intención de construir “un mundo 

harmonioso”, de paz duradera y prosperidad común. Para ello, el PCCh 

empieza a prestar más atención al escenario internacional y a innovar su 

propia diplomacia.  

Bajo esa línea, la participación de China en el escenario internacional se hizo 

cada vez más evidente. Se inicia una estrategia de acercamiento con los 

países en vías de desarrollo, creando foros de cooperación diversos tales 

como la zona de libre comercio China-Asean (2002), el foro China-África 

(2006), etc. Asimismo, se pone particular énfasis en establecer relaciones 

amistosas con los Estados vecinos (Wang & Tan, 2009).  

En el ámbito multilateral, China comienza a asumir mayores 

responsabilidades. En el discurso conmemorativo de los 30 años desde la 

Reforma de Apertura, Hu enfatizó que “el futuro de China estaba íntimamente 

                                                
 
34 Mencionado por primera vez en el Informe Brundltand de 1987. Es un modelo de desarrollo 
que responde a las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de responder a sus necesidades (Brundland, 1987) 

 
35  Entendido como el concepto de Democracia Popular, un concepto teórico Marxista-
Leninista aplicado tras la Segunda Guerra Mundial. Teóricamente, es un sistema socialista 
de partido-múltiple, liderazgo colectivo, etc. Se enfatiza que Hu Jintao anunció que China 
“jamás adoptará un modelo occidental” (India Today, 2012).  



 

63 
 

relacionado con el futuro del mundo (…)”, urgiendo la importancia de “realizar 

contribuciones que permitan la paz y el desarrollo de la humanidad” (中国网, 

2008). En respuesta, el Vicesecretario de Estado de EE.UU., Robert Zoellick, 

reconoció el rol de China como un actor importante en el escenario 

internacional, lo cual – en palabras de Henry Kissinger – suponía una 

invitación abierta para que China “se convirtiese en un miembro privilegiado 

del sistema internacional” (The Jamestown Foundation, 2009)(Kissinger, 

2011).  

Este rol más proactivo terminó consolidándose en una documentación oficial 

en 2012, cuando se anuncia oficialmente una modificación constitucional 

respecto a las políticas establecidas por Deng. Se añade la frase de “realizar 

una contribución positiva” (有所作为 ) a la lista de 24 caracteres citados 

anteriormente citados (Fravel, 2012). Con ello, lo que China buscaba era 

adoptar una estrategia que le permitiese alcanzar un nuevo orden 

internacional a través de la democratización de las relaciones internacionales 

(Zheng, 2005), por lo que el incremento de su participación en la arena 

internacional era vital.  

A consecuencia de este nuevo interés en incrementar la participación china 

en el escenario internacional, el gobierno de Hu empezó a adoptar los 

siguientes conceptos en su diplomacia pública: 

 
TABLA 7: CONCEPTOS NUEVOS EN LA DIPLOMACIA PÚBLICA CHINA 

 

 

负责任大国 

 

 

Superpotencia 
Responsable 

China empezó a emplear este término a 
mediados de la década de 2000. El objetivo 
fue de reducir la asociación del ascenso de 
China con la aparición de una nueva 
“hegemonía” en la región.  

Bajo este título, China se compromete a 
fortalecer su participación en el escenario 
internacional, a fin de “contribuir el 
mejoramiento del orden internacional”.  



 

64 
 

                                                
:36 En ese sentido, China ha impulsado una serie de acuerdos y organismos en el marco de 
la cooperación regional. Entre ellos, el ingreso a APEC en 1991, la Subregión del Gran 
Mekong en 1992, el Foro Regional ASEAN en 1994, la Organización de Cooperación de 
Shanghai en 1996, ASEAN+3 en 1997, la Conferencia de Asia del Este en 2005, las reuniones 
de Ministros de Defensa de ASEAN en 2010, etc. 

 

多边主义 

 

Multilateralismo 

China deja atrás el discurso de la 
“multipolaridad” a favor del “multilateralismo”. 
Se promueve una participación china más 
activa en la diplomacia multilateral, 
particularmente a través de Naciones 
Unidas. 

 

睦邻政策 

 

Política del Buen 
Vecino 

A fin de asegurar su propia estabilidad, China 
enfatizó la importancia de crear un ambiente 
amigable con los Estados de la región36. El 
principio fue mencionado por primera vez en 
el reporte de Jiang Zeming a la 15 Reunión 
de la APN. 

 

 

 

国际关系民主化 

 

 

Democratización 
de las Relaciones 

Internacionales 

Término impulsado a inicios de la década del 
2000. Básicamente, China aboga por un 
sistema internacional democrático, en donde 
todos los Estados son iguales. De acuerdo a 
Hu, todos los Estados, ricos o pobres, 
grandes o pequeños, fuertes o débiles, son 
iguales en la comunidad internacional.  

Esta aseveración tenía como meta suavizar 
la percepción generalizada de China como 
un país de dictadura, a la vez de servir como 
una herramienta de acercamiento con los 
países en desarrollo.  

 

 

和平崛起 

 

 

Ascenso Pacífico 

Respuesta ante la percepción de la Amenaza 
China. No obstante, la Cancillería China 
percibió que la atención internacional se 
enfocó en “ascenso”, y no “pacífico”. 

Se menciona que el “ascenso pacífico” de Hu 
ocasionó un fuerte criticismo a nivel interno  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio de “ascenso” a “desarrollo” se 
realizó oficialmente en 2005, con la 
publicación del Libro Blanco de China.  

El cambio a la palabra “desarrollo” se hizo a 
fin de atraer la atención al modelo socio-
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Fuente: (Scott, 2015), (Xing, 2009) 
Elaboración: propia 

6.4. Sistema político chino: la contribución de Hu al Socialismo con 

Características Chinas 

Como se dijo anteriormente, Deng Xiaoping tuvo que lidiar con una fuerte 

oposición interna por parte del sector socialista más conservador de China. 

Bajo el liderazgo de Jiang, el debate interno se expandió considerablemente 

(Wang & Tan, 2009, págs. 9-20).  

Durante la era de Mao, se siguió el camino socialista basado en la lucha de 

clases; bajo este régimen, el gobierno – liderado por un proletariado sin 

propiedad privada – debía tomar medidas para asegurar el monopolio de los 

medios de producción y, por ende, evitar la emergencia de una clase burguesa.  

Deng Xiaoping abandonó este sistema a favor de su Reforma de Apertura, 

mediante el cual buscaba cultivar una identidad pan-china, a la par de 

introducir un modelo económico capitalista bajo un marco político leninista 

(Misra, 1998). No obstante, pese a su disgusto por el sistema socialista de 

和平发展 Desarrollo Pacífico económico de China, en lugar de su 
exponencial ascenso militar. De esta 
manera, se evita la resistencia internacional 
preventiva, y se pavimenta el camino para la 
expansión de la influencia mundial china.   

Un punto adicional a resaltar es que el 
cambio de léxico de “ascenso” a “desarrollo” 
demuestra que China, efectivamente, había 
empezado a prestar más atención a la 
opinión internacional.  

 

 

和谐世界 

 

 

Mundo Harmonioso 

Propuesta lanzada en 2003 por Hu Jintao. 
Según Hu, la comunidad internacional debe 
unir esfuerzos y colaborar, a fin de crear un 
mundo harmonioso.  

Mientras que al interior de China se 
desarrolla una “sociedad harmoniosa”, la 
extensión a la comunidad internacional es un 
“mundo harmonioso”. 
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Mao, Deng no pudo proclamar abiertamente la adopción de un sistema distinto. 

Este problema siguió prevaleciendo durante la era de Jiang Zeming.  

En China, muchos ciudadanos se encontraban marginalizados del proceso de 

desarrollo económico, por lo que aún simpatizaban con las ideas socialistas 

de Mao.  Asimismo, en los círculos académicos, existía un sector numeroso 

de la población con ideas izquierdistas, quienes acusaban al Partido de 

“excesos capitalistas” y de “traicionar al socialismo”. Este debate ideológico 

ponía en riesgo la legitimidad del PCCh (Xing, 2009).  

El rol de Hu Jintao fue particularmente importante para resolver esta 

controversia. Hu fue el primer líder chino en abandonar el énfasis de la lucha 

de clases al afirmar su postura del “pueblo primero”. De acuerdo a Hu, el 

Partido estaría a cargo de lograr una “sociedad socialista harmoniosa”, 

teniendo como objetivo considerar los intereses de “todas las personas”, y no 

una clase social única. Así, se reemplazó el principio socialista igualitario de 

“justicia e igualdad” (公平与平等) a favor del principio capitalista liberal de 

“equidad social y justicia” (社会公正与正义) (Xing, 2009).   

Con Hu, se formaliza la redefinición del Socialismo con Características Chinas, 

en donde la ideología política es separada del modelo económico. De esta 

manera, el Partido se ve en la libertad de fomentar el desarrollo de una 

economía de mercado, mientras que simultáneamente tiene la potestad de 

someterlo bajo su control (Xing, 2009). De esta manera, se dice que China es 

socialista en su “función”, mas no necesariamente en su “estructura”. 

6.5. La era de Hu Jintao, ¿crisis de liderazgo? 

Durante el gobierno de Hu Jintao, el rol de China en el escenario internacional 

se incrementó considerablemente. La cuarta generación de líderes de China 

estableció las bases para el “ascenso pacífico” de China, consolidando 

puentes entre el gigante asiático y el resto del mundo.  
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No obstante, pese a todos sus logros ya mencionados, su gobierno ha sido 

tildado como “la década perdida” por algunos medios de comunicación. Hu 

Jintao tuvo serios problemas para retener el control sobre el Partido, el 

Gobierno y el Ejército (Simpson, 2012).  

Hu fue nominado como Secretario General del Partido en 2002, presidente en 

2003 y líder del Comité Militar Central recién en 2004; no obstante, a Hu Jintao 

– a diferencia de otras generaciones de líderes – no le fue conferido el título 

de Líder Núcleo de China. 

Hu tampoco pudo controlar del todo al PPCh mismo. Como se mencionó 

anteriormente, Hu heredó de sus predecesores una China que estaba en 

constante dinamismo económico; no obstante, contrario a lo que dijo Deng, la 

riqueza no llegó a desbordar al interior del país, ocasionando uno de los 

índices de desigualdad más altos del mundo. Por esa razón, como ya ha sido 

mencionado, Hu intentó cerrar estas brechas a través de su “Concepción 

Científica del Desarrollo”. Sin embargo, la crisis económica del 2008 pusieron 

freno a esta aspiración, con lo que la cúpula gobernante de China retomó su 

concentración en el crecimiento económico del país (Brown, 2012).  

Asimismo, aunque se le confirió el título de líder del Ejército de Liberación 

Popular, el poder se retuvo en la figura de Jiang Zeming, quien nombró a dos 

“deputados” militares, Guo y Xu. A su lado, Hu fue visto como una figura 

representativa (South China Morning Post, 2015).  

En 2011 ocurrió un incidente en donde la falta de control de Hu respecto a la 

armada china es particularmente visible. Cuando el Ejército de Liberación 

Popular realizó una prueba de vuelo del Jian-20, el primer avión sigiloso de 

China, el mismo Hu mostró evidencia de sorpresa al ser interrogado por la 

prensa (South China Morning Post, 2015).  

Respecto a la gobernanza interna, el control del Partido respecto a las 

entidades gubernamentales era considerablemente débil. Los ministerios 

tenían por costumbre no acatar las órdenes de Beijing si consideraban que 
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éstas iban en contra de sus propios intereses. Por ejemplo, el Ministerio de 

Agricultura desobedecía órdenes de apertura de mercado a productos 

agrícolas extranjeros, puesto que consideraba que dicha política iba en 

detrimento a los intereses agrícolas nacionales (Congressional Research 

Service, 2013). Asimismo, el respeto a las leyes internas por parte de los 

círculos administrativos pequeños era cada vez más preocupante (Simpson, 

2012).  

Posiblemente, fueron éstos los factores que influenciaron el régimen de mano 

dura de Xi Jinping. 
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Capítulo III: Xi Jinping y La iniciativa de la Franja y la Ruta (一带一路) 

 China actual: la era de Xi Jinping (2012-?) 

La figura de Xi Jinping se distingue de sus predecesores. Para empezar, Xi 

Jinping ha sido el único líder en ser elegido sin la venia de Deng Xiaoping37. 

Asimismo, a diferencia de Hu Jintao, quien provenía de orígenes humildes, Xi 

fue hijo de una prominente familia adinerada, fuertemente vinculada al Partido; 

Xi Jinping proviene de un selecto grupo minoritario de familias, cuyos 

miembros son conocidos como “príncipes” (BBC News, 2012).  

Xi Jinping fue nombrado Secretario General del Partido y, simultáneamente, 

líder del Comité Militar Central a fines del 2012, hecho que lo diferencia de su 

predecesor38. Cuatro meses luego, Xi es nombrado Presidente de China (BBC 

News, 2013). Es importante mencionar que, en 2012, el CCP redujo su 

número de miembros, de 9 a 7. Xi Jinping y su Premier, Li Keqiang, fueron los 

únicos representantes en no ser renovados.   

Durante su discurso inaugural, Xi anunció frente al XVIII Congreso Nacional 

del Partido su intención de combatir los problemas que se habían acumulado 

durante los regímenes anteriores. Según Xi, si bien la nación se fortalecía 

económicamente, también expresaba más insistentemente su descontento 

respecto a la brecha entre ricos y pobres, la extrema contaminación 

medioambiental, la ausencia de seguridad alimenticia, el estilo de vida 

extravagante de la cúpula política, etc. (Xinhua News, 2012).  

En ese sentido, Xi lanzó una serie de reformas con implicancias a niveles 

interno y externo, en múltiples campos: cultural, económico, social, político, 

diplomático, etc. Los cambios más llamativos, a nivel interno, han sido las 

                                                
37 Desde Deng, Xi ha sido el primer líder de China en no vivir bajo la sombra de su predecesor, 
a diferencia de Jiang – quien gobernó bajo la figura de Deng – y Hu. 
38 Como se vio anteriormente, Hu tuvo que esperar dos años hasta que Jiang Zeming le cedió 
la figura de liderazgo de las fuerzas militares chinas. 
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constantes reformas realizadas para dejar atrás la noción de “liderazgo 

colectivo”, a favor de la concentración del poder en su propia persona; por otro 

lado, a nivel externo, Xi ha dejado atrás el principio de Perfil Bajo, poniendo 

esfuerzos porque el peso de China en la arena internacional sea acorde a 

aquella de un “gran poder en ascenso” (大国崛起).  

Entre las principales medidas realizadas por Xi Jinping, se encuentran: 

1.1. Reformas Internas: Reagrupación del poder bajo Xi Jinping 

Una de las primeras medidas implementadas por Xi fue el establecimiento de 

una serie de reformas con repercusiones sociales, políticas y económicas. 

Para ello, realizó una serie de modificaciones a la estructura interna de China, 

sea mediante la creación de nuevas instituciones autónomas al gobierno – las 

cuales encabezaba él mismo –, o mediante el impulso a campañas de diversa 

índole (corrupción, salubridad, control climático, etc.). 

1.1.1. El Comité Central de Reforma Integral (中央全面深化改革委员会) 

Para empezar, durante la XVIII Sesión del Comité Central de 2013, Xi Jinping 

anunció su intención de crear un Comité Central de Reforma Integral, con sí 

mismo a la cabeza. Este Comité tendría por objetivo establecer las pautas 

para el establecimiento de “reformas integrales” (全面深化改革) políticas, 

económicas, culturales, sociales, éticas y estructurales de largo plazo; de la 

misma forma, estaría encargada de reformular la estructura interna del PCCh, 

tanto a nivel central como local (Xinhua News, 2013).  

Puesto que dicha comisión tendría también la potestad de supervisar la 

correcta ejecución de dichas reformas, en su momento se expresó 

preocupación porque dicha entidad no fuese más que una herramienta para 

profundizar la centralización del poder en la figura de Xi. En cierta forma, esta 

Comisión incrementó la influencia del Secretario General, en detrimento del 

Premier (South China Morning Post, 2013).    
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En el ámbito económico, se considera que las reformas impulsadas por el 

citado Comité han sido las más significativas desde la era de Deng Xiaoping. 

Entre los principales cambios, el pleno del Comité anunció su intención de 

permitir que el sector privado (las fuerzas del mercado) consiguiese un rol más 

“decisivo” (决定性)39 respecto a la adquisición y distribución de los recursos.  

De esta forma, el Partido permitiría una restructuración de las empresas 

nacionales, permitiendo un incremento de la competencia 40. Además, se 

esperaba que dicha medida redujera el nivel de gasto burocrático innecesario 

por parte del gobierno (Kroeber, 2013). En su lugar, el Partido concentraría 

más su atención en las siguientes funciones: administración macroeconómica, 

regulación del mercado, mejoras a los servicios públicos, protección ambiental 

y cuidado de la sociedad (社会管理) (Xinhua News, 2013).  

La medida implantada por Xi suponía un cambio bastante importante no sólo 

a nivel interno, sino a nivel administrativo político. Desde fines de la era de 

Deng, si bien las administraciones de Jiang Zeming y Hu Jintao habían 

realizado grandes esfuerzos en desregularizar gran parte del mercado, 

recursos claves tales como energía, capitales y tierra seguían bajo control 

estatal. De esta manera, numerosas empresas estatales chinas podían 

adquirir estos recursos a precios por debajo del mercado, ocasionando una 

gran distorsión en la economía nacional. Esto se tradujo en una serie de 

gastos de infraestructura innecesarios y en la sobre-potenciación de la 

capacidad industrial (Yang W. , 2013). Es importante precisar que, si bien Xi 

está dispuesto a restringir la manipulación de precios en sectores clave por 

parte del Estado, ello no significa que las empresas chinas dejarán de lado su 

rol como accionarias directas en los citados sectores clave (Kroeber, 2013).  

                                                
39 Anteriormente, el mercado cumplía un rol “básico” (基础) en el manejo de los recursos. 
40 Se esperaba que la gradual disminución de regulación por parte del Estado supusiera un 
escenario atractiva para inversionistas privados.  
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1.1.2. La Comisión Nacional de Seguridad del PCCh (CNS) 

La idea de crear una CNS surgió en 1997, durante la era de Jiang Zeming, 

con motivo de la lenta respuesta por parte del Estado durante la crisis del 

Estrecho de Taiwán. 

La CNS es un grupo en donde todos los componentes de la seguridad estatal 

(terrorismo, ciberseguridad, extremismo religioso, fronteras, etc.) se 

consolidan bajo una sola figura de liderazgo, el Secretario General del Partido. 

De esta manera, Xi Jinping la logrado atribuirse la responsabilidad de toda la 

seguridad estatal, potenciando su posición como líder indiscutible del país.  

Dentro del marco de la CNS, Xi Jinping obtuvo el control respecto a temas 

anteriormente delegados a otro miembro del PCCh. De acuerdo a Xi, esta 

centralización del poder es parte del proceso de desarrollo de la “Diplomacia 

de Grandes Estados” (大国外交) (Hu, 2015).  

1.1.3. Xi Jinping y la abolición del límite de períodos presidenciales  

Tras los disturbios causados por la Revolución Cultural de Mao, una de las 

primeras medidas realizadas por Deng Xiaoping fue la prohibición al culto a la 

personalidad y el establecimiento de un límite presidencial de dos mandatos. 

Ambas medidas fueron incluidas en la Constitución del PCCh en 1982, 

durante el XII Congreso Nacional del PCCh (Jiang H. , 2017).  

No obstante, en marzo de 2018, el XIX Congreso Nacional del PCCh aprobó 

la derogación del límite presidencial, con 2958 votos a favor y 2 en contra, 

hecho que permitiría que Xi continúe su administración indefinidamente 

(Douberk, 2018).  

Si bien muchos medios de comunicación han catalogado este hecho como un 

regreso a los tiempos autoritarios de Mao, la tesista opina distinto.  

La generación actual de líderes de China refleja una realidad distinta respecto 

a 1949. Mientras que Mao y su círculo estuvo compuesto, en su mayoría, por 

veteranos de guerra cegados por su deseo de defender la soberanía del país 
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frente a las amenazas externas propias de la Guerra Fría, la generación actual 

está compuesta por políticos con bases académicas sólidas y profunda 

experiencia en asuntos internacionales.  

Asimismo, China se encuentra en una transición importante. El 2021 será una 

fecha clave para el PCCh, puesto que se celebrará el centenario del 

establecimiento del Partido Comunista de China. En ese sentido, China 

necesita urgentemente mantener bajo control cada ámbito su situación interna; 

un cambio de administración podría significar un quiebre y/o demora respecto 

a los objetivos ya establecidos. 

Bajo esa línea, puede decirse que la abolición del límite de periodos 

presidenciales permitirá que Xi continúe el complejo proceso de reformas que 

ya ha iniciado, y que indudablemente podrá conseguirse únicamente a largo 

plazo. 

Es importante enfatizar también que, contrario a la opinión general, la 

enmienda del Congreso Nacional no necesariamente significa un gobierno 

vitalicio para el actual Líder Supremo. El error de la guerra comercial con 

Estados Unidos ha probado ser una fuente constante de criticismo para el 

gobierno de Xi, pese a su presunto liderazgo incuestionable (Nagai, 2018).  

1.2. Las campañas anti-corrupción 

La campaña anti-corrupción de Xi Jinping es considerada como la más grande 

en la historia de China, y uno de los sellos emblemáticos de la administración 

de Xi.  

Durante su discurso de toma de mando, Xi expresó su preocupación respecto 

a la inestabilidad política que se había formado debido a los altos índices de 

corrupción en el país (Xinhua News, 2012), (Binham, 2012). En su discurso, 

Xi anunció su intención de eliminar “tanto tigres como moscas” (老虎或苍蝇), 

en referencia a que no haría distinción entre oficiales de altos cargos o 

funcionarios civiles locales (Xinhua News, 2012). 
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Hasta fines de 2015, se expulsaron a más de 100 mil personas, entre ellas, 

120 miembros de alto rango (Barons, 2015). El caso más emblemático de 

investigación anti-corrupción es del ex-miembro del XVII Comité Permanente 

del Politburó, Zhou Yongkang. Con su investigación, se rompe la regla no 

escrita respecto a la inmunidad criminal de los altos oficiales del Partido (刑不

上常委) (Zhang, 2014).  

No obstante, si bien estas campañas han tenido gran acogida en la población, 

lo cierto es que las “purgas” han sido particularmente dirigidas para afianzar 

el poder de Xi Jinping. La corrupción en china es un problema que está 

engranado a las instituciones mismas. Si verdaderamente se quisiera atacar 

la corrupción de raíz, lo más lógico sería impulsar una serie de reformas que 

reestructuren a las instituciones estatales. No obstante, pese a su discurso, lo 

cierto es que estas medidas no se han ni realizado, ni propuesto (Skidmore, 

2017).  

¿Busca Xi Jinping realmente solucionar el problema moral de la corrupción, o 

se trata de una herramienta para afianzar su propio poder? Muchos críticos, 

tanto chinos como internacionales, se han inclinado más por lo último.  

En 2018, se crea la Comisión de Supervisión Nacional (CSN) (国家监察委员

会 ), la cual absorbería poderes de la Comisión Central de Inspección 

Disciplinaria del Partido. Esta comisión vigilaría sobre cada nivel 

administrativo del Estado, no sólo dentro de las esferas del Partido, sino 

también en los niveles de administración local, como hospitales o escuelas 

(BBC News, 2018).  

Con la creación de la CSN, la preocupación respecto a la (excesiva) 

acumulación de poder bajo la figura de Xi se ha hecho más pública, no sólo 

en las esferas políticas, sino también en la población común. Se enfatiza que 

la CSN es una entidad autónoma e independiente; sin embargo, cuenta con 

más poder que las instituciones judiciales mismas (BBC News, 2018).  
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 El Pensamiento Xi Jinping  

El Pensamiento de Xi Jinping es el sello indiscutible de la administración 

actual. Con ello, Xi ha expuesto las principales prioridades que China tendrá 

durante su gobierno. 

El “Pensamiento Xi Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas 

para una Nueva Era” (习近平新时代中国特色社会主义思想) fue oficialmente 

mencionado durante el XIX Congreso Nacional del Partido, en 2017. Fue 

aprobada de manera unánime (bbc news, 2017).  

Se trata de una ideología guía en asuntos políticos y militares, basada en 14 

puntos:  

Fuente : (BBC Monitoring, 2017), (CPC News, 2018) 

 
TABLA 8 : 14 PUNTOS BÁSICOS DEL PENSAMIENTO XI JINPING 

1. Asegurar el liderazgo del PCCh en 
todos los ámbitos del país 

8. Fortalecer la seguridad nacional. Es 
decir, incrementar el poder militar del 
país. 

2. El PCCh deberá asumir un enfoque 
centrado en el bienestar de la 
población. 

9. Defender firmemente la postura de Una 
Sola China.  

3. Se continuará con la profundización 
integral de las reformas. 

10. Incrementar la disciplina a nivel 
interno. Cero tolerancia a la corrupción. 

4. Se mantendrá el “Socialismo con 
Características Chinas”; se enfatizará 
que la principal prioridad del Partido 
será el pueblo.  

11. Establecer un “Destino Común“ entre 
China y el mundo, a fin de formar un 
entorno internacional pacífico.  

5. Se continuará practicando los valores 
fundamentales del socialismo.  

12. Mantener la postura de liderazgo del 
PCCh frente al Ejército Popular de 
Liberación  

6. Incrementar el nivel de vida de la 
población. 

13. Promover la protección ambiental y el 
manejo responsable de los recursos  

7. Desarrollar la ciencia, el desarrollo 
verde y el beneficio mutuo.  

14. Fortalecer el Estado de Derecho en 
China. 
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Elaboración : Propia 

Es importante resaltar que, a diferencia de los líderes anteriores, el 

Pensamiento Xi fue enmarcado dentro de la Constitución de la RPCh y la 

Constitución del PCCh durante su permanencia en el poder. Incluso la Teoría 

de Deng Xiaoping fue introducida en el marco constitucional del país 

póstumamente. Esto ilustra la habilitad que ha tenido el actual Secretario 

General del Partido en acumular el poder entorno a sí mismo.  

El Pensamiento Xi contiene, además, los siguientes componentes: 

2.1.1. El “Sueño Chino” (中国梦) 

Desde que China superó a Japón en 2010 como la segunda economía más 

grande, Beijing ha mostrado un cambio respecto a su actitud con el mundo.  

En un inicio, conforme a la guía de Deng Xiaoping, China “reaccionaba” a los 

sucesos internacionales, manteniéndose pasiva; no obstante, desde la fecha 

señalada, Beijing se ha mostrado más asertiva respecto a sus propios 

intereses. China ha mostrado una política más “activa” respecto a sus propios 

objetivos, particularmente con aquellos vinculados a sus intereses nacionales 

vitales, o sus reclamos en soberanía marítima.  

Esta actitud más “asertiva” se encuentra ideologizada en el denominado 

“Sueño Chino” (中国梦) de Xi Jinping. Propuesto originalmente en mayo de 

2013, Xi hizo un llamado a los jóvenes de China para que “se atrevan a soñar, 

trabajar asiduamente y lograr sus sueños, contribuyendo así a la revitalización 

de la nación” (Xinhua News, 2013).  

El “Sueño Chino” está compuesto por 4 facetas: 

TABLA 9: EL “SUEÑO CHINO” DE XI JINPING 

强盛中国之梦 China Fuerte 
Objetivo: fortalecer los ámbitos políticos, 
económicos, militares, diplomáticos y 
tecnológicos del país.  
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Fuente: (CPC News, 2017), (Kuhn, 2013) 
Elaboración: Propia 

2.1.2. Los dos siglos (两个一百年) 

Propuesta considerada como la base necesaria para alcanzar el “sueño chino”. 

La iniciativa de “los dos siglos” fue reimpulsada por Xi Jinping tras el XVIII 

Congreso Nacional del Partido, en 2012. Estos dos siglos hacen referencia a 

los centenarios de la fundación del PCCh (2021) y de la RPCh (2049) (CNR 

News, 2015).  

Para 2021, se espera lograr que China se convierta en una sociedad 

“moderadamente próspera” ( 小 康 社 会 ), haciendo alusión al impulso 

económico del país41. Con esto, el Partido espera duplicar el ingreso per 

cápita de China, en base a las cifras del 2010.  

Para 2049, China espera convertirse en un país “fuerte, independiente, 

democrático, civilizado y harmonioso (…) un modelo de Estado socialista 

moderno” (CNR News, 2015).  

Se piensa que, con el establecimiento de objetivos tangibles y cuantificables, 

Xi Jinping busca fortalecer la legitimidad del PCCh (Tiezzi, 2015).  

                                                
41 Cabe señalarse que este término fue originalmente impulsado por Hu Jintao, quien tenía 
por objetivo lograr una distribución más equilibrada de la riqueza.  

生态中国之梦 China Civilizada 

Objetivo: alcanzar un mayor grado de igualdad 
en la distribución de riquezas, continuar 
desarrollando una civilización culta y ordenada, y 
establecer altos estándares morales en la 
población. 

和谐中国之梦 China 
Harmoniosa 

Objetivo: alcanzar la harmonía entre las clases 
sociales, reducir la brecha entre ricos y pobres 

美丽中国之梦 China Hermosa Objetivo: reducir los niveles de contaminación 
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2.1.3. Hecho en China 2025 (中国制造 2025) 

Desde la administración de Hu Jintao, una cosa es clara: China ya no desea 

continuar siendo “la fábrica del mundo”. No obstante, no fue hasta el XIX 

Congreso Nacional, con el discurso de Xi Jinping, que esta aseveración cobró 

mayor peso en la política nacional. De acuerdo a Xi, el desarrollo tecnológico 

del país se ha vuelto un asunto de vital importancia, llegando incluso a ser 

considerado esencial para la seguridad soberana de China (CPC News, 2017).  

En 2015, el Premier Li Keqiang develó a nivel internacional la iniciativa “Hecho 

en China 2025”, diseñada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma 

(CNDR) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China (Xinhua News , 2015), 

e inspirada en el plan alemán “industria 4.0”42 (GTAI, s.f.).  

Esta iniciativa va más allá de simplemente potenciar la capacidad tecnológica 

del país, ya que incluye, además, temas vinculados al desarrollo sostenible, 

la optimización de las instituciones industriales chinas, el mejor manejo de las 

herramientas fiscales y financieras, el desarrollo del capital humano, etc. 

(Kennedy, 2015).  

Objetivo central: Fortalecer la industria china, a fin de que ésta pueda 
ocupar los puestos más altos en las cadenas de 
producción mundiales 

Meta tangible: Incrementar la cantidad de componentes chinos en las 
cadenas de producción mundiales a un 40% para 2020, 
y a un 70% para 2025. 

Principales sectores a 
priorizar: 

1. Tecnologías de la información 
2. Maquinaria automatizadas y robots 
3. Equipo aeronáutico y aeroespacial 

                                                
42  También conocida como la Cuarta Revolución Industrial. Tiene por objetivo el 
establecimiento de “fábricas inteligentes” capaces de una asignación de recursos más 
eficiente, así como una mejor producción. La idea central es utilizar a la internet como 
herramienta para conectar a las industrias pequeñas y medianas, haciéndolas más eficientes 
e innovadoras. De esta manera, se espera poder consolidad a Alemania como un líder en la 
investigación, producción y desarrollo de tecnologías. 

 
TABLA 10: LA INICIATIVA “HECHO EN CHINA 2025” (中国制造 2025) 
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4. Tecnología portuaria y métodos de transporte 
5. Tecnología naviera  
6. Transporte ferroviario 
7. Vehículos (y equipos) con nuevas fuentes 

energéticas 
8. Industrias energéticas 
9. Agricultura  
10. Bio-farmacéutica y biomedicina 

Características principales: 1. China se centrará en todo el proceso de 
manufactura, no sólo en la innovación 

2. Se promoverá también el desarrollo de industrias 
tradicionales y servicios 

3. Si bien la intervención estatal se mantendrá, se 
reforzarán los mecanismos de mercado bajo 
estándares estatales e internacionales. 

4. Existen metas tangibles para medir el nivel de 
innovación, calidad, manufactura de inteligencia 
artificial, etc; se establecieron plazos para el 2020 y 
2025.  

Fuente: (Xinhua News , 2015), (Kennedy, 2015) 
Elaboración: Propia 

 Cambios en la política exterior 

El régimen de Xi se ha visto caracterizado por la continuación y profundización 

de las políticas seguidas por regímenes anteriores; por otro lado – y 

paradójicamente – se observa un quiebre respecto a principios anteriormente 

considerados como “pilares” del accionar chino. 

3.1. China, ¿en busca de una posición de liderazgo mundial? 

Con el “Sueño Chino”, Xi no sólo busca “rejuvenecer a la nación”, sino también 

devolverle al país su posición histórica como potencia en el mundo: Beijing 

está adoptando medidas más ambiciosas para lograr sus objetivos, sin temor 

de llegar a ser, en ocasiones, confrontacional con Washington.  

Pese a que China ha mencionado reiteradamente que no tiene previsto 

reemplazar la figura de liderazgo de EE.UU. (Gao, 2018), sus hechos 

contradicen estas afirmaciones.  
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En años recientes, China ha buscado fortalecer su posicionamiento en el 

escenario internacional. Por ejemplo, el número de candidatos a puestos clave 

en diversas Organizaciones Internacionales, tales como la ONU, Interpol, 

Banco Mundial, FMI, etc. ha incrementado considerablemente (Lynch & Groll, 

2017). Se especula que Beijing está buscando utilizar a Naciones Unidas – y 

las instituciones vinculadas a ésta – para expandir sus propios intereses 

nacionales.  

Asimismo, contrario al discurso oficial, se observa que China está buscando 

establecer un sistema internacional alternativo a aquél dominado por 

Occidente. Uno de los ejemplos más visibles es la Iniciativa de La Franja y la 

Ruta.  

3.2. Fin del Perfil Bajo: El Esfuerzo para Conseguir Logros43 (奋发有为) 

Durante su primer foro de trabajo, la Conferencia de Trabajo sobre la 

Diplomacia Periférica de 2013, Xi se convirtió en el primer líder chino en omitir 

la referencia tradicional al principio de Perfil Bajo. En su lugar, Xi resaltó la 

necesidad de adquirir un rol más activo, a fin de conseguir logros y mostrar 

las capacidades de China (奋发有为) (CCICED, 2013).  

Este cambio corresponde a los nuevos intereses del PCCh. A fin de poder 

consolidarse como un Estado Moderno, China necesita consolidad una 

imagen positiva y fortalecer su propia credibilidad como potencia emergente 

en el mundo. Se resalta que, entre 1992-2011, la participación del comercio 

chino en el mundo incrementó de 0.02% a 10%; no obstante, lo mismo no 

puede decirse respecto a la percepción mundial de China. Por el contrario, en 

años recientes, la sensación de “amenaza” por parte de China no ha hecho 

más que incrementar. 

                                                
43 Traducción libre al español. Quien suscribe realizó una traducción directa de la frase 
empleada por Xi. Se menciona que la mayoría de los medios de comunicación en inglés han 
traducido esta frase como “striving for achievement”. 
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El principio del Esfuerzo para Conseguir Logros muestra distinciones respecto 

al principio del Perfil Bajo: 

TABLA 11: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL PERFIL BAJO Y EL ESFUERZO PARA 
CONSEGUIR LOGROS 

  
Perfil Bajo (韬光养晦) Esfuerzo para Conseguir Logros (奋发有

为) 

Énfasis en mantener la paz en zonas 
clave para el desarrollo económico de 
China.  

La política exterior no debe centrarse 
únicamente en el desarrollo económico, sino 
también en elementos que permitan el 
“rejuvenecimiento de la nación” (incremento 
del soft power, protección de los intereses 
soberanos, lazos amistosos con los vecinos, 
etc.) 

China se adapta de manera pasiva 
frente a los cambios en el escenario 
internacional.  

China tomará la iniciativa para crear un 
escenario internacional favorable para su 
propio desarrollo. En ese sentido, Xi 
fomenta a los oficiales chinos de “asumir 
con valentía la responsabilidad, ser 
creativos y tomar la iniciativa para lograr una 
mejor relación con los países vecinos”.  

China no deberá tomar el liderazgo ni 
establecer alianzas. Asimismo, 
privilegiará la relación con EE.UU. 

Según Xi, China deberá ser “cercana, 
honesta, beneficiadora e inclusiva (亲诚惠
容)”.En ese sentido, China deberá acercarse 
a los Estados vecinos,  cultivar su propia 
imagen positiva, ayudar a otros Estados a 
beneficiarse de su propio crecimiento 
económico y desarrollar cooperación 
regional con la mente abierta. Además, la 
política china estará más enfocada en 
mostrar un acercamiento estratégico con el 
mundo, en lugar de únicamente buscar 
intereses económicos. 

Se establecían acuerdos de 
cooperación teniendo en mente reforzar 
los lazos bilaterales. 

Se buscará forjar lazos de cooperación 
estratégica con el mundo, a fin de poder 
lograr intereses comunes; el denominado 
“destino común” de Xi. 

China forjaba lazos con Estados de 
manera equitativa, independiente de si 

China diferenciará su relación con otros 
Estados en 4 categorías: pilares 
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Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores de China, 2013), (Xinhua News, 2013), (Yan, 
2014) 
Elaboración: Propia 
Traducción libre mandarín-castellano 

Cabe resaltar que, desde la era de Hu Jintao, el rápido crecimiento económico 

de China había desatado un debate a nivel interno respecto a la obligatoriedad 

del principio del perfil bajo.  

No obstante, el punto de inflexión se dio con el Pivote al Asia del Presidente 

Barack Obama. Si al inicio hubo dudas en Zhongnanhai44 respecto a si esta 

estrategia respondía más a intereses electorales, éstas se disiparon tras el 

anuncio del mismo Obama, quien afirmó que su elección de visitar a los países 

ASEAN primero no fue mera coincidencia (China News, 2012). Esto comprobó 

que la estrategia del Perfil Bajo ya no era una opción viable para China (Yan, 

2014).  

Desde entonces, Xi Jinping ha concentrado sus esfuerzos en transformar la 

política exterior china, de débil y pasiva a una política de “grandes Estados” 

(大国外交). 

3.3. El “destino común” (命运共同体) y la periferia de China 

Como se menciona líneas arriba, el enfoque de la diplomacia china ha 

evolucionado. De acuerdo a Xi Jinping, la diplomacia china actual debe buscar 

                                                
44 中南海: sede principal del Partido Comunista de China, ubicado en Beijing 

éstos se trataban de “amigos” o 
“enemigos”.  

estratégicos, como Pakistán y Rusia: 
Estados normales, como Alemania e India; 
competidores globales como EE.UU.; y 
Estados hostiles, como Japón y Filipinas.  

Se forjaban lazos de cooperación bajo 
el principio de ganancia-mutua (win-
win). 

China ayudará a que otros Estados se 
beneficien de su propio crecimiento 
económico. 

La diplomacia como herramienta para 
impulsar el desarrollo económico del 
país. 

La diplomacia como instrumento para forjar 
relaciones estratégicas, ergo, 
incrementando la red de alianzas de China. 
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fortalecer la imagen de China en el mundo y, por consiguiente, incrementar su 

influencia.  

No obstante, Beijing mantiene el discurso respecto a su ascenso pacífico, y 

asegura que una China fuerte es de beneficio para el mundo, puesto que no 

buscará actitudes hegemónicas. Xi ha enfatizado la noción del “destino común” 

que existe entre China y el mundo, arguyendo que existen problemas de 

índole global que requieren de un esfuerzo conjunto; entre ellos, la severa 

falta de infraestructura e interconexión para alcanzar un mundo globalizado y 

unido.  

En ese sentido, Xi Jinping ha anunciado su intención de unir el concepto del 

Sueño Chino con la “periferia china”; es decir, los Estados a los cuales China 

deberá privilegiar como centrales para sus objetivos geoestratégicos.  

Este cambio desató un debate interno en los principales think tanks de China, 

respecto a qué región del mundo privilegiar: Hacia occidente (西进), para 

buscar mayor cooperación bilateral en materia de comercio, energía y defensa 

anti-terrorista; hacia el sur (南 向 ), para alinearse con los mercados 

emergentes del Sudeste Asiático; o la “gran periferia” (大周边 ), lo cual 

abarcaría un acercamiento general con los Estados de Asia y el sudeste del 

Pacífico (Chang Liao, 2018).  

Si bien no existe un pronunciamiento oficial respecto al tema, la iniciativa de 

la Franja y la Ruta muestran que China está priorizando su acercamiento con 

el Asia del Centro y Europa. De acuerdo al informe del Dr. Nien-chung Chang, 

esto se debería a las siguientes razones: 

Primero, la ruta hacia occidente presenta menos obstáculos para el ingreso 

de China. En caso China intentase una salida hacia el Sudeste Asiático o el 

Oriente, su única salida sería por vía marítima, donde indudablemente 

encontraría la oposición naval de EE.UU. Asimismo, en el Asia Central, China 

puede desarrollar intereses que no se encuentran en oposición con 
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Washington, tales como la no proliferación nuclear, la estabilidad regional y 

las medidas anti-terroristas.  

Segundo, el desarrollo interno de China ha generado demandas energéticas 

que sobrepasan la capacidad nacional. Al ser China cada vez más 

dependiente de los recursos energéticos situados en el Medio Oriente, la 

orientación de la Franja y la Ruta hacia Occidente es un reflejo natural.  

Y tercero, los principales problemas de disparidad de riqueza, debilidad de 

gobierno, etc. chinos provienen de sus zonas internas y occidentales, tales 

como Xinjiang. La zona central de China, al estar ubicada lejos de la costa 

desarrollada, lejos de la capital, y en gran necesidad de conexión con el resto 

del mundo, es fuente de constantes protestas sociales. A fin de afianzar el 

control legítimo del PCCh sobre esta zona, la prioridad hacia Occidente es 

vital.  

3.4. La creación de un orden internacional paralelo 

En concordancia con las políticas establecidas por Deng, y posteriormente 

profundizadas por Jiang, China ha participado en la arena internacional como 

un “actor responsable”, aceptando las reglas pre-establecidas.  

Sin embargo, si bien no ha sido expresiva respecto a su descontento con el 

orden internacional establecido por Washington, lo cierto es que China – así 

como otros países en proceso de desarrollo – se ha sentido “dejada de lado” 

por un sistema internacional que privilegia a Occidente. En ese sentido, el 

líder actual del Partido ha dado signos de querer reformular el sistema 

internacional a favor del país.  

En 2014, Xi Jinping afirmó que China “(…) no debe ser sólo un espectador, 

sino que debe participar y liderar (…) China deberá hacerse escuchar (…) e 

inyectar elementos chinos en las reglas internacionales (…)” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de China, 2014). Ello explica el incremento de 

participación china en las plataformas internacionales, el establecimiento de 

bases navales chinas en Sri Lanka, Pakistán y Djibouti, los ejercicio navales 
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con Rusia, y, sobre todo, la creación de la iniciativa de la Franja y la Ruta 

(Rudd, 2018), la cual será abordada con mayor profundidad en el siguiente 

capítulo.  

 La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) (一带一路) 

Oficialmente conocida como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda 

(BRI, por sus siglas en inglés: Belt and Road Iniciative)45, se trata de un colosal 

megaproyecto de infraestructura a largo plazo que tiene por objetivo integrar 

a China con Europa y el norte del África, atravesando el centro de Asia y 

uniendo a su paso a más de 80 países bajo una misma ruta marítima, terrestre 

y aérea.  

El fin último del BRI es convertir a China en el principal hub mundial. De 

consolidarse completamente 46 , supondría una revolución en las 

infraestructuras de tráfico de pasajeros, mercancías, telecomunicaciones, 

inversiones, hidrocarburos, etc.  

El proyecto fue anunciado por primera vez en 2013, durante la gira de visitas 

oficiales de Xi Jinping a Kazajistán, Rusia y Bielorrusia. Para su diseño, Xi 

Jinping se inspiró en la antigua Ruta de la Seda, una extensa red de rutas 

comerciales que se extendía por todo Asia, uniendo a China con Roma, 

Bizancio, Damasco y todas las ciudades importantes de la época. Durante 

más de veinte siglos, la Ruta de la Seda representó la prominencia de la 

cultura china. 

Desde su anuncio, la iniciativa del BRI se ha convertido en el pilar central de 

la política exterior de Xi. En 2015, el gobierno chino lanzó el primer plan de 

acción de la iniciativa, identificando la participación de 65 países a lo largo de 

la ruta (China's State Council, 2015).    

                                                
45 Originalmente fue anunciada como la Franja Económica de la Ruta de la Seda, un proyecto 
enfocado en la conectividad terrestre. Posteriormente, se diseñó también una ruta marítima, 
por lo que se le añadió al título “la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI”.  
46 De acuerdo a pronunciamientos oficiales, se espera que la culminación del BRI se produzca 
en 2049, coincidiendo con el centenario de la fundación de la República Popular China. 
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Actualmente, más de 80 países han confirmado su interés político de 

participar en la iniciativa, representando a más del 60% de la población 

mundial, el 75% de los recursos energéticos del mundo, el 32% del consumo 

doméstico mundial y el 38% del PBI global (Chin & He, 2016).  

Hasta la fecha, en el marco del BRI, se han firmado una serie de proyectos 

valorizados en alrededor de 900 billones de dólares. Asimismo, el comercio 

entre China y los Estados miembro del BRI excede los cinco trillones de 

dólares, con una inversión directa de más de sesenta billones de dólares y 

más de 200 mil puestos de trabajo creados (Xinhua News, 2018).  

Xi Jinping ha enfatizado que el BRI no se limitará a ser una herramienta de 

cooperación económica, sino que además sería la puerta por la cual 

profundizará su participación abierta en la arena internacional, enfatizando 

siempre la importancia del “destino común” de la humanidad. Adicionalmente, 

Xi ha anunciado que, mediante el BRI, China buscará mejorar la gobernanza 

económica global (Xinhua News, 2018). ¿Significa esto un nuevo orden global 

liderado por Beijing? 

 Composición del BRI: rutas y corredores  

5.1. El Cinturón Económico y la Ruta Marítima 

La iniciativa del BRI es, básicamente, una palanca geoeconómica; es decir, 

un instrumento económico que busca promover los intereses nacionales de 

China, a la par de producir efectos geopolíticos (Golley & Ingle, 2017). De 

acuerdo a China, el BRI buscará la construcción de un mercado global 

unificado que logre potenciar a las economías del mundo a través de la 

integración, el entendimiento mutuo y el libre flujo de capitales, talento 

humano y tecnologías (Sohu, 2017). 

Esta iniciativa está compuesta por dos factores principales, las cuales, a su 

vez, forman cinco rutas (China Trade Research, 2018), las cuales están 

representadas en el siguiente gráfico: 



 

87 
 

 

Fuente: (Chin & He, 2016) 

Por un lado se encuentra el factor de la ruta terrestre, denominada como el 

Cinturón Económico de la Ruta de la Seda. Sus principales rutas tienen por 

objetivo: primero, unir a China con Europa a través de Asia Central y Rusia; 

segundo, conectar a China con el Medio Oriente a través de Asia Central; y 

tercero, conectar a China con el Sudeste Asiático, Sur Asia y el Océano Índico.  

Por otro lado se encuentra el factor de la ruta marítima, denominada como la 

“Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI”, la cual buscará: primero, conectar 

los puertos de China con Europa a través del Mar del Sur de China y el 

Océano Índico; y segundo, conectar a China con el Océano Pacífico Sur, 

también a través del Mar del Sur de China.  

5.2. Los corredores de cooperación económica 

Las cinco rutas arriba mencionadas serán potenciadas a través de seis 

corredores de cooperación económica internacional (Xinhua News Agency, 

2017), los cuales están ilustrados en el siguiente gráfico: 
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Fuente: (China Trade Research, 2018)  

5.2.1. Corredor Económico China – Mongolia – Rusia (CECMR) (中蒙俄

经济走廊) 

La propuesta surgió durante la Primera Cumbre de la Organización de 

Cooperación de Shanghai (SCO), celebrada el 2014 en Tayikistán, en donde 

los tres Jefes de Estado respectivos acordaron profundizar la cooperación 

trilateral a través de la iniciativa del BRI. 

En junio del 2016 se firmó  el primer plan de desarrollo sobre la propuesta, 

haciendo de este corredor el primer plan de cooperación multilateral en formar 

parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta (Xinhua News Agency, 2017). 

El CECMR está constituido por dos arterias de tráfico principales: la primera 

cubre las ciudades Beijing – Tianjin – Hebei con Rusia, atravesando la ciudad 

mongólica de Hohhot; la segunda inicia en el norte de China, atravesando las 
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ciudades Dalian – Shenyang – Changchun – Harbin – Manzhouli hasta llegar 

a la ciudad rusa de Chita (China Trade Research, 2018). 

Asimismo, el CECMR consta de siete áreas principales de cooperación, las 

cuales incluyen: infraestructura de transporte, infraestructura portuaria, 

servicios aduaneros, impulso a la capacidad industrial y de inversión, 

comercio, intercambio cultural de pueblo a pueblo (people-to-people), 

protección ambiental y cooperación entre regiones vecinas. 

En un inicio se esperaba que el corredor estuviese listo al 2018; no obstante, 

diversos obstáculos tales como la oposición inicial rusa47 (国道微信公众号, 

2016) y el clima extremo de Mongolia (Silk Road Briefing, 2017) han demorado 

la apertura completa del proyecto. 

5.2.2. Nuevo Puente Terrestre Euroasiático (亚欧大陆桥经济走廊) 

Este corredor tiene por objetivo unir al Pacífico con el Atlántico, uniendo a las 

ciudades portuarias chinas con los principales puertos europeos occidentales, 

como Rotterdam y Amberes. 

Con una extensión de más de 10 800 kilómetros, atraviesa Kazajistán, Rusia, 

Bielorrusia, Polonia y Alemania; asimismo, sus servicios benefician a más de 

30 Estados y regiones (China Trade Research, 2018).  

A la fecha, el citado corredor ya ha entrado en funcionamiento, con diversas 

líneas ferroviarias que ya han sido puestas en circulación, tales como: la línea 

Chongqing – Xinjiang – Europa, que conecta China con Duisburg, Alemania, 

vía Polonia; la línea Chengdu – Xinjiang – Europa, que une a China con 

Polonia; y el ferrocarril Yiwu – Xinjiang – Europa, que conecta al gigante 

asiático con Madrid (Xinhua News Agency, 2017).  

                                                
47 Grupos ambientales rusos mostraron una fuerte oposición al proyecto de hidroeléctrica del corredor, 
por temor a que éste dañara la ecología del río Obekal (国道微信公众号, 2016).  
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5.2.3. Corredor Económico China – Asia Central – Asia Occidental (中国 

- 中亚 - 西亚经济走廊) 

El presente corredor une a la región autónoma Uygur del Xinjiang con el Golfo 

Pérsico, el Mar Mediterráneo y la Península Arábiga, atravesando veintidós 

Estados en total: los cinco Estados del Asia Central (Kazajistán, Kirguizistán, 

Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán) y diecisiete del Asia Occidental, 

incluyendo Irán, Arabia Saudita y Turquía. 

5.2.4. Corredor Económico China – Península Indochina (中国 - 中南半岛

经济走廊) 

Durante la reunión de líderes de los Estados miembro de la sub-región del 

Mekong, el Premier Li Keqiang propuso tres sugerencias para fortalecer los 

lazos de cooperación bilateral y multilateral entre China y los seis Estados 

miembro de la Península Indochina (Myanmar, Tailandia, Laos, Cambodia y 

Vietnam): Primero, la planificación y construcción conjunta de una red extensa 

de transporte e infraestructura, así como otros proyectos de cooperación 

industrial; segundo, la creación de un nuevo método de cooperación y 

financiamiento; y tercero, la promoción de un desarrollo socioeconómico 

coordinado y sostenible (China Trade Research, 2018). Fue así como surgió 

la propuesta del corredor económico China – Indochina. 

El objetivo central del presente corredor es de unir a China con los Estados 

ASEAN; los proyectos realizados – y en construcción – cruzan las principales 

ciudades de los Estados que se encuentran a orillas del Gran Mekong. Estos 

proyector incluyen, entre otros, nueve plataformas ferroviarias 

transnacionales, con direcciones este – oeste y norte – sur (Xinhua News 

Agency, 2017).   

Entre los principales proyectos ya estrenados se encuentran la autopista 

Nanchong – Guang'an, y la vía ferroviaria de alta velocidad Nanning – 

Guangzhou, vía Nanning y Pingxiang con dirección a Hanoi y Singapur (China 

Radio International, 2017). 
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5.2.5. Corredor Económico China – Pakistán (中国 - 巴基斯坦经济走廊) 

Propuesto por primera vez por el Premier Li Keqiang durante su visita a 

Pakistán, en 2013, dicho corredor representa el proyecto bandera de la 

iniciativa de la Franja y la Ruta.  

Valorizado en 62 mil millones de dólares a cifras del 2017, el corredor consta 

de una serie de proyectos que unen a Eurasia con África. El objetivo central 

es de unir a la ciudad china de Kashgar con el puerto arábigo de Gwadar, 

Pakistán, lo cual supondría una ruta energética alternativa para China (Rafiq, 

2017).  

Gracias al puerto de Gwadar, China contaría con una ruta energética terrestre 

adicional, hecho que disminuiría su dependencia en el Estrecho de Malaca (一

带一路金融工程, 2017).  

Respecto al costo exorbitante del proyecto, el mismo Canciller Wang Yi se ha 

pronunciado al respecto. Con 22 proyectos firmados, de los cuales 9 han sido 

completas y 13 están en construcción, el crecimiento económico pakistaní se 

ha incrementado de 1 a 2 puntos porcentuales. Asimismo, de estos proyectos, 

apenas 4 utilizan préstamos de concesionarios chinos (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de China, 2018).  

No obstante, pese a las aseveraciones de Wang Yi, el corredor económico ha 

desatado una fuerte polémica interna en Pakistán, con diversos sectores 

académicos cuestionando el fuerte endeudamiento del país y la poca 

transparencia de los proyectos (Spross, 2017).  

Cabe precisar que India se ha opuesto firmemente a la iniciativa BRI, 

particularmente al corredor China-Pakistán, puesto que un número de los 

proyectos programados atraviesa la zona en disputa de Cachemira 

(Ramachandran, 2018). 



 

92 
 

5.2.6. Corredor Económico China – India – Myanmar (孟中印缅经济走廊) 

Propuesta realizada en 2013 por el Premier Li Keqiang, dicho corredor 

constituiría una entrada al Sudeste Asiático. Si bien es cierto que las partes 

involucradas firmaron un plan de estudio conjunto de la iniciativa en la ciudad 

china de Kunming, 2013, la respuesta hindú ante el corredor se ha mantenido 

fría (Bose, 2018).  

Hasta el momento, India no ha mostrado mayores signos de querer ser un 

parte activa de la iniciativa. Un ejemplo claro de ello ha sido la negativa de 

Nueva Delhi en participar de los proyectos que unan a China – Nepal – India 

a través del Himalaya. Como se sabe, India no ha dado respuesta ante el 

ofrecimiento de Beijing de construir en conjunto una línea línea ferroviaria que 

una a Lhasa y Gyirong, en Tíbet, con Katmandú, Nepal (Chaudhury, 2018).  

5.3. ¿Nueva ruta hacia el Ártico? 

A inicios del 2018, China anunció su intención de aprovechar los deshielos 

ocasionados por el calentamiento global para inaugurar la “Ruta Polar de la 

Seda”, una nueva ruta de acceso hacia Europa a través del Ártico. A través 

de esta ruta, el tiempo de transporte entre China y Rotterdam se vería 

reducido de 48 a 29 días, llegando a ahorrar hasta 300 toneladas de 

combustible (BBC News, 2018).  

En septiembre de 2018, el Tian’en, barco de carga perteneciente a la empresa 

china Ocean Shipping Company (COSCO), realizó la primera prueba exitosa 

de esta ruta, habiendo partido el 04 de Agosto de Lianyungang (norte de 

Jiangsu) y cruzado el Estrecho de Bering 13 días después. De acuerdo al 

capitán de la embarcación, Chen Xiangwu, “(la ruta del ártico) es el tramo más 

corto entre el norte de Asia y el norte de Europa” (Asia Times Staff, 2018), 

(Suokas, 2018).  

A nivel internacional, diversos Estados, como Canadá y Noruega, mostraron 

su sorpresa ante la política exterior más agresiva de China en relación al 
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establecimiento de esta ruta.  Adicionalmente, existe una gran preocupación 

a nivel internacional respecto al posible impacto ambiental que dicha iniciativa 

podría traer. Se enfatiza que China no sólo busca una nueva ruta de viaje: 

también ha mostrado un gran interés en los posibles recursos energéticos, 

hídricos y pesqueros de la zona (CCTV News, 2018). 

 Mecanismos y Pilares 

6.1. Principales Mecanismos  

Para el impulso de la iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha dispuesto la 

creación de diversos mecanismos bilaterales y multilaterales que tendrán 

como objetivo promover la integración de estrategias de desarrollo entre los 

Estados participantes del BRI. Entre los principales mecanismos financieros y 

de diálogo político, destacan: 

6.1.1. El Fondo de la Ruta de la Seda (丝路基金) 

El Fondo de la Ruta de la Seda es un fondo de inversión estatal china, 

establecido en diciembre de 2014. Actualmente cuenta con fondos 

valorizados en 40 mil millones de dólares. La finalidad de esta entidad es de 

financiar el BRI e invertir en infraestructura y recursos, así como en 

cooperación industrial y financiera (Silk Road Fund, 2017). 

Durante el discurso de inauguración del Foro de la Ruta de la Seda, el 

presidente Xi Jinping anunció que ampliaría la base de inversión del Fondo en 

diez mil millones de dólares adicionales (DW, 2017).  

Entre sus principales accionistas se encuentran: la Administración Estatal de 

Divisas de China (65%), la Corporación de Inversiones de China (15%), el 

Banco de Exportación e Importación de China (15%) y el Banco de Desarrollo 

de China (15%) (Silk Road Fund, s.f.). 

Hasta fechas del 2017, se calcula que el Fondo de la Ruta de la Seda ha 

invertido en más de 15 proyectos, entre los cuales destacan (Silk Road Fund, 
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2017): Parte del tren Mombasa-Nairobi (Page, 2014); parte del proyecto de 

hidroeléctrica Karot, del corredor económico China – Nairobi (primer proyecto 

financiado por la institución) (Xinhua News, 2015); la adquisición del 10% del 

proyecto de gas licuado de petróleo Yamal (Jia, 2015); co-inversión con la 

compañía estatal eléctrica de Harbin para la planta energética limpia de 

Hassyan, Dubai (Power Technology, s.f.); entre otros. 

6.1.2. El Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (AIIB) (亚洲投资银

行) 

Se trata de una institución multilateral con sede en Beijing, la cual entró en 

funcionamiento en 2015. Tiene como propósito juntar a los Estados a fin de 

poder coordinar planes y proyectos enfocados en resolver la enorme brecha 

de infraestructura en el continente asiático. La institución ofrece 

financiamiento para proyectos relacionados a energías renovables, transporte 

y telecomunicaciones, infraestructura rural y desarrollo agrario, 

abastecimiento de agua y saneamiento, protección medioambiental, y 

desarrollo urbano y logístico (Shepard, 2017).  

A la fecha, el AIIB cuenta con 68 Estados miembro, entre 44 regionales y 24 

no regionales; asimismo, también cuenta con 19 miembros en proceso de 

adhesión, entre los que destacan siete Estados, incluyendo al Perú (AIIB, 

2018). Cabe mencionar que de América Latina, únicamente Brasil, pese a no 

ser miembro pleno aún, podrá ser considerado miembro fundador.  

6.1.3. Foro de la Franja y la Ruta  

Celebrado en Beijing en mayo de 2017, el Foro BRI contó con la participación 

de más de 29 Jefes de Estado y 70 representantes de Estados y 

Organizaciones Internacionales. A nivel de Latinoamérica participaron los 

líderes Mauricio Macri (Argentina) y Michelle Bachelet (Chile) (DW, 2017).  

El propósito central del Foro fue dar a conocer los logros y experiencias 

logrados luego de 5 años del anuncio de la iniciativa. Asimismo, Xi Jinping 
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aprovechó la ocasión para que se firmase un Comunicado Conjunto a favor 

de la globalización y el libre comercio (Tiezzi, 2017). 

Se piensa también que, durante la celebración del Foro, Beijing consiguió la 

firma de 68 acuerdos adicionales, los cuales incluirían un comunicado oficial 

para la futura firma de un TLC con Georgia; acuerdos energéticos con Arabia 

Saudita, Azerbaiyán y Rusia; y un acuerdo de cooperación estratégico con la 

Interpol (Tiezzi, 2017). 

Otro punto a resaltar fue el anuncio de Xi Jinping respecto a la participación 

China en el BRI. Xi se comprometió a incrementar el capital chino en el Fondo 

de la Ruta de la Seda en 14.5 mil millones de dólares; adicionalmente, afirmó 

que el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Importación y Exportación 

de China firmarían nuevos préstamos vinculados al BRI, de 36.2 mil millones 

de dólares y 18.8. mil millones de dólares, respectivamente (Tiezzi, What Did 

China Accomplish at the Belt and Road Forum?, 2017).  

6.1.4. Corte de solución de controversias  

En 2018, fuentes oficiales chinas anunciaron su intención de fundar un 

organismo de solución de controversias, el cual estaría enfocado en resolver 

posibles disputas que surjan a raíz de los proyectos BR, particularmente 

aquellas relacionadas al comercio e inversión. Las cortes, con posibles sedes 

en Beijing, Xi`an y Shenzhen, tendrían como base el sistema judicial de 

Beijing; en ese sentido, se entiende que las cortes de arbitraje que se 

establezcan estarían directamente bajo la supervisión de la Corte Popular 

Suprema (Wang G. , 2018).  

Este hecho ha despertado la alarma a nivel internacional. De por sí, muchos 

participantes de la iniciativa han hecho público su disgusto respecto al control 

excesivo de Xi Jinping en la iniciativa de la Franja y la Ruta, quien decide qué 

países reciben fondos de inversión y cuándo (Chandran, 2018). 

¿Supone esta institución una herramienta más para la creación de un nuevo 

orden internacional? 
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6.2. Pilares del BRI 

En base al Plan de Acción de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesto por 

China en 2015, el BRI cuenta con cinco pilares básicos (Xinhua News, 2015): 

1. Coordinación 
de Políticas  

• Se espera que, a través del trabajo de coordinación conjunta 
entre los miembros BRI, se puedan formular planes y 
estrategias para el desarrollo de proyectos de cooperación 
regional y transnacional, incluyendo mecanismos de 
financiamiento y solución de controversias. 

2. Instalaciones 
de 
Conectividad 

• Se priorizarán la construcción de proyectos parte del BRI.  
• Se trabajará conjuntamente en la eliminación de barreras en 

áreas de transporte internacional centrales, particularmente a 
través de la construcción de nuevas instalaciones en 
infraestructura portuaria. 

• Se promoverá la conectividad entre ferrocarriles, carreteras, 
rutas aéreas, telecomunicaciones, oleoductos y gasoductos y 
puertos naturales. Esta última medida servirá para el 
establecimiento de una red de conexión entre diversas 
subregiones del Asia con Europa y África. 

3. Comercio sin 
impedimentos 

• Para ello, se realizarán esfuerzos en medidas de mejoras al 
comercio, reducción de barreras a la inversión extranjera, 
reducciones a los costos de inversión y comercio, y promoción 
de integración económica regional.  

• Se buscará fortalecer la cooperación industrial entre países, 
así como el establecimiento de nuevas cadenas de valor. 

4. Integración 
financiera 

• Se fomentarán medidas de integración financiera, a fin de 
poder fortalecer nuevas políticas de cooperación monetaria.  

• Se buscará ampliar el alcance de la moneda nacional para el 
comercio y la inversión entre países a lo largo de la ruta.  

• Se establecerán instituciones de desarrollo financiero 
regional, y se buscará fortalecer la cooperación conjunta en 
temas de monitoreo de posibles riesgos financieros. 
Asimismo, se buscará potenciar la habilidad para manejo de 
crisis financiera a través de acuerdos regionales. 

5. Vínculos 
entre-pueblos 

• Se promoverá el intercambio de diálogos culturales, se 
fortalecerán las interacciones amistosas entre personas de 
diversos países, y se buscará elevar el nivel de entendimiento 
mutuo entre culturas. 

• Estas medidas servirán como base para la profundización de 
la cooperación regional. 

Fuente : (Xinhua News, 2015) 

 
TABLA 12 : PILARES DE LA INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA 
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Traducción libre castellano-mandarín 

 La motivación china detrás del BRI 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior de la tesis, Deng diseñó una 

estrategia de largo plazo, la cual, esencialmente, contenía la siguiente 

indicación: China debería mantener un perfil bajo, cultivarse y esperar al 

momento indicado para resurgir” (Fravel, 2012).  

El éxito de las reformas económicas y la nueva coyuntura internacional han 

permitido que, desde fines de la era de Hu, la política exterior china cambiase 

paulatinamente a un modus operandi más proactivo. Con el BRI de Xi Jinping, 

el principio del perfil bajo queda oficialmente desplazado (Golley & Ingle, 

2017); en otras palabras, el momento esperado por Deng ha llegado. 

La iniciativa del BRI representa el centro de la administración de Xi Jinping, y 

la solución a los principales problemas que aquejan al país. Las razones 

detrás de su impulso son el resultado natural del proceso de desarrollo de 

China.  

A opinión de la tesista, las principales motivaciones detrás de la iniciativa son:  

7.1. China como líder global: un nuevo sistema internacional 

Si bien es cierto que el BRI fue anunciado en 2013, no fue hasta 2017 que 

empezó a cobrar más fuerza en el escenario internacional, reflejo directo de 

la nueva tendencia proteccionista a nivel mundial. 

Por un lado, desde su elección en 2016, los discursos del actual presidente 

de los EE.UU., Donald Trump, han girado en torno a la priorización de sus 

propios intereses nacionales, sea mediante la creación de muros o la 

adopción de medidas proteccionistas y aislacionistas. Por otro lado, la crisis 

de refugiados del Medio Oriente, el BREXIT y los atentados terroristas han 

generado un auge de nacionalismo en el continente europeo. 
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En medio de esta coyuntura anti-globalización, Xi Jinping ha pronunciado su 

famoso discurso en Davos, 2017, haciendo un llamado al cese del 

proteccionismo a favor de la cooperación internacional conjunta en aras de un 

destino común (CGTN, 2017). Con esas palabras, Xi ha catapultado a China 

como el principal defensor del libre comercio, la protección medioambiental y 

el futuro líder mundial.  

China está buscando llenar el vacío dejado voluntariamente por las principales 

potencias occidentales, teniendo como principal objetivo reformular las reglas 

del juego del mundo globalizado y, consecuentemente, incrementando su 

propio prestigio internacional. 

Se enfatiza que China busca convertirse en un líder mundial no sólo en el 

ámbito económico-comercial, sino también en el campo de las tecnologías 

“verdes” asociadas al modelo de desarrollo sostenible. 

Con la salida de EE.UU. del Acuerdo de París, en contraposición a la fuerte 

inversión china en energías limpias (The Economist, 2018) – hoy en día líder 

mundial en tecnología “verde” y energía alternativa (Chiu, 2018) – el liderazgo 

internacional en la lucha contra el cambio climático puede constituir para 

China una poderosa palanca para incrementar su poder blando.   

En ese sentido, los proyectos de transporte y desarrollo de infraestructura de 

energías renovables contemplados dentro del BRI constituyen un rol vital para 

el posicionamiento en ese rublo. 

7.2. Reforma al sistema económico actual 

En el orden internacional actual, el control político de las principales 

instituciones económicas del mundo se encuentran bajo liderazgo occidental: 

la presidencia del Banco Mundial siempre ha estado ocupada por un 

estadounidense; la sede del Fondo Monetario Internacional se encuentra en 

Washington; e incluso aquellas instituciones creadas para el desarrollo del 

continente asiático, tales como el Banco de Desarrollo Asiático, están bajo 
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control de EE.UU. y Japón, con 13% de los votos cada uno, a comparación 

del 5.47% de China (Garrigasait, 2016), (Birdsall, 2003).   

En ese sentido, la política exterior de Xi Jinping está buscando forjar un nuevo 

sistema de gobernanza económica y financiera, con Beijing a la cabeza. El 

BRI, de la mano a sus mecanismos de cooperación financiera, se ha 

convertido en una palanca económica y política que consolida a China como 

acreditador mundial. 

Para sostener al BRI, se creó en 2014 el Fondo de la Ruta de la Seda (丝路

基金), con 40 mil millones de dólares; adicionalmente, y pese a los continuos 

intentos de EE.UU. por bloquear la iniciativa, en 2015 entró en vigor el Banco 

de Inversión e Infraestructura de Asia (AIIB, 亚洲基础设施投资银行). Ambos 

bancos tienen como objetivo primordial financiar proyectos de infraestructura 

en la región asiática. 

Hoy en día, el AIIB es el segundo banco con mayor número de miembros a 

nivel internacional (86), detrás únicamente del Banco Mundial. El AIIB es un 

banco de desarrollo regional de tamaño mediano, con 100 mil millones de 

dólares en capital (Patrick, 2018).  

Tanto el Fondo de la Ruta de la Seda como el AIIB constituyen las bases 

financieras para la consolidación de los proyectos BRI; sus fuentes de 

financiamiento provienen, en gran medida, de bancos de inversión estatal 

chinos, los cuales hacen uso de la enorme reserva de capitales – tres billones 

de dólares – que tiene el gigante asiático (Habib & Faulknor, 2017).  

Los mecanismos de financiamiento parte del BRI han recibido una acogida 

positiva a nivel internacional, principalmente debido a que los préstamos de 

las mencionadas entidades traen consigo políticas condicionales mínimas, a 

comparación con otras instituciones tradicionales, como el FMI, el Banco 

Mundial y el Banco de Desarrollo Asiático. Los préstamos provenientes de 

bancos estatales chinos, a su vez, han popularizado al renminbi, moneda 

parte de la canasta del FMI desde 2016 (Fondo Monetario Internacional, 2016).  
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7.3. Crisis a nivel interno: disparidad de crecimiento  

El BRI responde a dos problemas principales de China: primero, la disparidad 

de desarrollo a nivel interno; y segundo, la sobre-saturación de capacidad 

industrial del país. 

Cuando Deng planteó su propuesta de apertura económica, centró su 

atención en la zona costera del país, esperando que “a largo plazo, la 

prosperidad se extienda hacia el interior”. Ello generó una brecha considerable 

entre la costa industrializada y la zona interna más rural. Si bien las 

administraciones siguientes intentaron llevar el desarrollo hacia las zonas en 

cuestión, éstas fallaron estrepitosamente. El problema al interior del país no 

es la falta de infraestructura, sino la imposibilidad de acceso a mercados.  

Por consiguiente, la finalidad del BRI es, en parte, integrar a dichas zonas 

“rezagadas” por el modelo de Deng con el resto del mercado mundial, a fin de 

que puedan emular el mismo nivel de desarrollo que consiguió antaño la zona 

costera; de consolidarse, se afianzaría la legitimidad del Partido Comunista 

de China.  

Esta necesidad ilustraría, por ejemplo, por qué se ha puesto especial énfasis 

a los proyectos BRI que tendrán a la región del Xinjiang como puerta principal 

de acceso al Asia Central (OBOR Europe, 2018). 

La segunda problemática que Xi desea solucionar mediante el BRI es la 

sobresaturación de la capacidad industrial del país. Tras la crisis del 2008, 

China ha alcanzado su punto máximo en cuanto a desarrollo de infraestructura 

a nivel doméstico, dejando a su paso las denominadas “ciudades fantasma”.  

Por ejemplo, Dantu en Zhenjiang, provincia de Jiangsu, ha estado 

subocupada desde 2005, pese a sus instalaciones novedosas; otro ejemplo 

claro es la ciudad de Ordos, Kangbashi, ubicada en Mongolia Interior. Hasta 

la fecha, se calcula que existen 64 millones de apartamentos vacíos en China 

(Shelton, Zhou , & Pan, 2018). 
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En consecuencia, el BRI representaría una oportunidad para continuar 

potencializando la capacidad industrial nacional, preservando el control 

estatal sobre industrias claves, tales como el cemento y acero (Clarke, 2017).  

7.4. En búsqueda de rutas energéticas alternativas 

Otra motivación esencial detrás del BRI está ligada a la necesidad China de 

asegurarse rutas energéticas alternativas, factor ligado a la seguridad 

nacional. 

Mediante el BRI, China podrá asegurarse un abastecimiento fluido y continuo 

de recursos energéticos, diversificando sus fuentes gracias al corredor 

económico al Asia Central. A través de esta ruta, China podrá conectarse a la 

red de gaseoductos de la región, consiguiendo un acceso ininterrumpido a las 

fuentes petroleras y gasíferas en Rusia e Irán. 

Entre los principales proyectos terrestres contemplados, se encuentran las 

inversiones chinas a los gaseoductos Gwadar-Xinjiang y Myanmar-Yunnan. 

Por otro lado, entre los proyectos marítimos, China está buscando diversificar 

sus rutas de transporte con el establecimiento de rutas paralelas (一带一路金

融工程, 2017).  

Estas iniciativas aliviarían considerablemente uno de los puntos débiles de 

China: su vulnerabilidad frente a un posible bloqueo estadounidense en el 

Estrecho de Malaca. 

 Acercamiento de China hacia América Latina 

En el marco de consolidación de la reforma estructural de la economía y de 

su apertura al exterior, China propuso mayor cooperación con la región 

latinoamericana. Así, en 2014 en Brasilia, el Presidente Xi Jinping anunció el 

establecimiento oficial del Foro Comunidad de Estados de América Latina y el 

Caribe CELAC – China (FCC). Dicho Foro tiene el objetivo de “(…) promover 

el desarrollo de la Asociación de Cooperación Integral China-América Latina 



 

102 
 

(…)”. El Gobierno chino arguye que América Latina debe diversificar el 

desarrollo económico y acelerar el proceso de industrialización. La primera 

Reunión Ministerial del FCC tuvo lugar el 2015 en Beijing .  

En 2015, el Premier chino Li Keqiang presentó el modelo de cooperación en 

capacidad productiva con América Latina denominado “3x3”. Dicho modelo 

propone incrementar el intercambio económico bajo las condiciones de la 

globalización; propone la transferencia de equipos y capacidad productiva 

bajos estándares internacionales; y, mejorar la conectividad y la construcción 

de infraestructura.  

Los últimos años han sido fundamentales en el acercamiento de China a los 

países del continente americano. Así, entre setiembre y noviembre de 2016 el 

entonces presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski y el Presidente  Xi 

Jinping, realizaron un intercambio de Visitas de Estado.  

En 2017, en ocasión de la celebración del I Foro de la Iniciativa china ‘La 

Franja y la Ruta’, los presidentes de Chile y Argentina realizaron respectivas 

Visitas de Estado, en cuyo marco se firmaron importantes instrumentos 

bilaterales.  

Asimismo, en el plano diplomático puede anotarse que entre 2017 y 2018 la 

República Popular China ha establecido Relaciones Diplomáticas con algunos 

socios tradicionales de la denominada Republica China o Taiwán, entre ellos 

figuran Panamá, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. 

En enero de 2018 se celebró en Santiago de Chile la II Reunión Ministerial del 

Foro CELAC-China, reunión que contó con la presencia de 33 cancilleres de 

ALC, la ex presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Relaciones Exteriores 

de China. A diferencia de la I Reunión Ministerial del mencionado foro, que se 

llevó a cabo en Beijing, el Gobierno chino decidió impulsar la participación de 

los países latinoamericanos en la iniciativa ‘La Franja y la Ruta’.  

Durante la reunión, los ministros aprobaron la Declaración de Santiago que 

tiene por lema “CELAC – China: trabajando por más desarrollo, innovación y 
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cooperación para nuestros pueblos”; el Plan de Acción Conjunto de 

Cooperación en Áreas Prioritarias de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños – China (2019 – 2021) y la Declaración 

Especial sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta que ofrece mayor dinamismo 

y establece una nueva plataforma de cooperación para impulsar los sectores 

económico, comercial, inversión, cultural y turismo, entre otros (Documentos 

Importantes del Foro China-CELAC, s.f.). 

Los tres documentos anteriormente mencionados recogen la mención a la 

iniciativa china la Franja y la Ruta. En ese sentido, la “Declaración Especial 

de Santiago de la II Reunión Ministerial del FCC sobre la Iniciativa de la Franja 

y la Ruta”, documento presentado por el Canciller chino ante los Cancilleres 

de la CELAC busca promover la participación de la región de ALC en la citada 

iniciativa china.  

Dicho Documento menciona que los países de ALC forman parte de la 

extensión natural de la Ruta de la Seda Marítima y son participantes 

indispensables de la cooperación internacional de la Franja y la Ruta. 

Asimismo, se mencionan los principales objetivos que dicha iniciativa tendría 

en la región:  

• Promover la coordinación 

• Interconectividad de la infraestructura 

• Facilitación del comercio  

• Cooperación en materia financiera. 

• Ampliar áreas de cooperación 

La “Declaración de Santiago de la II Reunión Ministerial del FCC” reconoce 

que la mencionada iniciativa constituye una importante oportunidad para el 

fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo entre los países 

involucrados. Asimismo, la entonces Canciller peruana Cayetana Aljovín, 

señaló que el Perú valora que el gobierno chino haya introducido el tema en 

las discusiones del FCC y observa con especial interés el potencial de 
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desarrollo de esta iniciativa en nuestra región (Documentos Importantes del 

Foro China-CELAC, s.f.).  

De los documentos se extrae que la Iniciativa de la Franja y la Ruta pretende 

constituirse en una plataforma destinada a ampliar las áreas de cooperación, 

a nivel multilateral y bilateral, entre los países de ALC y China. Cabe 

mencionar que el espíritu del FCC promueve la flexibilidad y la participación 

voluntaria, así como el carácter complementario e independiente de los 

programas de cooperación bilateral.  

Dicha plataforma podría canalizar diversos proyectos y programas en la 

conformación de un “Corredor” adicional. Los seis corredores existentes 

conforman una serie de proyectos de infraestructura terrestre y marítima 

orientada a facilitar el movimiento de mercancías y capitales entre Asia, 

Europa y África. La propuesta del séptimo corredor podría basarse en la citada 

extensión natural de la Ruta de la Seda entre ALC y Asia. Asimismo, dicho 

corredor podría incluir, no solamente proyectos de infraestructura, ampliación 

de rutas comerciales, flujo de capital y de mercancías, sino también plantear 

de manera creativa proyectos de flujo de capital cultural, de capital humano e 

intercambio de ciencia y tecnología. 

Tal como se ha mencionado anteriormente la República Popular China 

también ha propuesto a algunos países de la región la suscripción de un 

Memorando de Entendimiento de cooperación en el marco de su Iniciativa de 

la Franja y la Ruta de forma individual; y, la prensa latinoamericana ha hecho 

publicado que dicho instrumento internacional ya ha sido suscrito por Panamá, 

Uruguay, Bolivia, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Guyana, Costa Rica, 

Venezuela y Chile. 

Es importante resaltar que la estrategia china de acercamiento e inserción en 

América Latina consiste en fortalecer las asociaciones bilaterales y 

multilaterales, tales como el Foro CELAC – China (FCC), en lugar de 

establecer ‘alianzas’. En ese sentido, el fortalecimiento de asociaciones 

otorgan a China mayor margen de maniobra geopolítico y de decisión sobre 
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temas internacionales. Si bien, entre los pilares de las asociaciones 

estratégicas que mantiene China con los países latinoamericanos, es 

fundamental la búsqueda de coincidencia en temas geopolíticos, esto no 

siempre es así, ya que en el escenario internacional muchas veces priman los 

intereses. 

8.1. Reacción de Estados Unidos ante el acercamiento de China a 

América Latina  

La política exterior china ha demostrado pasar de un acercamiento hacia 

América Latina socapado y de perfil bajo, para ser hoy en día de más agresivo 

y abierto. Potencias que tradicionalmente copaban las agendas bilaterales y 

multilaterales de los países latinoamericanos, como Estados Unidos, han 

comprobado dicho cambio de postura diplomático-estratégica.  

Recientemente, el Departamento de Defensa de los EEUU publicó el 

documento “National Defense Strategy”, el mismo que señala que China y 

Rusia son “Long-term strategic competitions” para EEUU. Asimismo, señala 

que para hacer frente a sus competidores estratégicos se requiere de una 

integración completa de múltiples elementos de “diplomacia y poder nacional, 

economía, finanzas, inteligencia, respeto del derecho y del aspecto militar” 

(Karlin, 2018). 

Asimismo, Rex Tillerson, ex Secretario de Estado de EEUU, durante una 

presentación en la Universidad de Austin, afirmó que el hemisferio occidental 

es una prioridad para EEUU no solo por razones de simple proximidad 

geográfica sino también históricas. De igual forma afirmó que China viene 

asumiendo el rol de un nuevo poder imperial, que brinda beneficios 

económicos para empujar a la región hacia su órbita, y que, sin embargo, las 

prácticas comerciales afectan a muchas fábricas de la región latinoamericana 

(Lee, 2018).  

Las declaraciones de Rex Tillerson suscitaron reacciones de parte de las 

Cancillerías de Rusia y China. Por su parte la vocera de la Cancillería china, 
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Hua Chunying, resaltó que China y los países latinoamericanos son países en 

vías de desarrollo, que buscan objetivos e intereses comunes. Mencionó 

también que, la propuesta china para la región promueve el concepto de 

igualdad y beneficio mutuo, apertura e inclusión. Asimismo afirmo que la II 

Reunión Ministerial del Foro CELAC-China fue un éxito y que ello se debió 

principalmente a que existe un alto grado de consenso entre todos los países 

participantes en que debería profundizarse la cooperación con China (Tang, 

2018). 

Durante la Visita Oficial del Secretario de Estado Rex Tillerson, el ex Ministro 

de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, se pronunció sobre el 

tema y defendió a China como un buen socio comercial. Afirmó que “el 

acuerdo de libre comercio con China de 2010 ha permitido al Perú alcanzar 

un superávit comercial de US$2.74 mil millones en 2017” (Aquino, 2018). Por 

su parte, la entonces Canciller, Cayetana Aljovín, afirmó que el Perú mantiene 

relaciones con diversos países y que uno de ellos es China, que es nuestro 

primer socio comercial. Sin embargo, afirmó que el Perú es una economía 

abierta, que buscamos capitales extranjeros y mercados para nuestros 

productos (Patriau, 2018).  

En ese orden de ideas, las reacciones internacionales recientes sobre el 

avance de China permiten vislumbrar una probable reconfiguración del orden 

de los actores internacionales. Evidentemente, el acercamiento de China en 

la región latinoamericana es amplio y el Perú es escenario de dicho 

acercamiento. Tal como han afirmado los dos ex Ministros de Estado 

peruanos, el Perú es un país que tiene intereses que deben ser 

preponderantes frente a los intereses del resto de países.  

Entre los principales objetivos de política exterior, el Perú debe priorizar la 

diversificación de sus asociaciones con otros países, de modo que se evite la 

dependencia hacia otros países. China es un socio importante para el Perú, 

no obstante es importante evitar que la economía peruana se vuelva 

dependiente de las inversiones, comercio y otros rubros de participación china.  
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A modo de ejemplo, durante 2017 el Perú se convirtió en el primer país 

exportador de cobre a China, superando a Chile, quien es tradicionalmente su 

principal país exportador. Algunos investigadores afirman que Chile ha 

iniciado un proceso de diversificación de sus principales productos 

exportables tales como el cobre.  

El Perú cuenta con tres importantes instrumentos de política exterior en sus 

relaciones con China: la Asociación Estratégica Integral, un Tratado de Libre 

Comercio y un Plan de Acción Conjunto 2016 – 2021, que es, en otras 

palabras, una hoja de ruta de las relaciones bilaterales para el presente 

quinquenio (Documentos Importantes del Foro China-CELAC, s.f.). Dichos 

instrumentos han permitido la profundización de las relaciones entre China y 

Perú.  

Es posible mencionar también que en 2021, además de celebrar el 

bicentenario de la República del Perú, también se conmemora el Centenario 

de la creación del Partido Comunista de China y la Quincuagésimo aniversario 

del  establecimiento de relaciones diplomáticas con China. En ese marco, el 

Perú y China deberán preparar una agenda bilateral que demuestre que los 

numerosos instrumentos bilaterales van cobrando resultados para ambas 

partes. 

 Prospectivas y Riesgos del BRI  

Sin lugar a dudas, la iniciativa de la Franja y la Ruta podría constituir la 

solución para el déficit de infraestructura que padece América Latina. El rápido 

desarrollo de proyectos proyectos portuarios, ferroviarios, de conectividad, etc. 

supondrían un impulso importante para el futuro desarrollo económico y social 

de los países participantes de la iniciativa.  

La conectividad con China que ofrece el BRI es importante para el desarrollo 

íntegro del Perú.  

El desarrollo económico del país no depende únicamente de la venta 

cuantitativa de nuestros productos en China; el Perú requiere de rutas de 
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transporte alternativas que le permitan posicionar sus productos en toda la 

región del Asia Pacífico, lo que diversificaría nuestra gama de productos 

exportadores e incrementaría la presencia de nuestro país en los principales 

mercados mundiales; además, a fin de no quedar perpetuamente en la etapa 

primaria de las cadenas globales de producción, se requieren proyectos de 

traspase de información y capacitación tecnológica. 

En línea con esas necesidades, ¿es el BRI la herramienta indicada para 

compenetrar la conexión entre el Perú y el Asia Pacífico? 

9.1. La diplomacia de la deuda 

A diferencia de préstamos recibidos por parte del Fondo Monetario 

Internacional o el Banco Mundial, las tasas de interés chinas tienden a ser 

ligeramente más altas que otros mercados, a fin de asegurar mayores 

retornos en mercados más riesgosos. No obstante, ¿qué sucede cuando un 

Estado se ve imposibilitado de pagar su deuda? 

La “Diplomacia de la Deuda” fue un término utilizado por primera vez por 

Brahma Chellaney, en un artículo en donde abiertamente critica las prácticas 

prestamistas de la República Popular China para con Estados en vías de 

desarrollo, particularmente el Sudeste Asiático. La “Diplomacia de la Deuda” 

se define como a un estilo de diplomacia en donde el Estado prestamista 

intencionalmente concede sumas excesivas de crédito al Estado deudor, con 

la intención de extraer posteriormente concesiones políticas u económicas en 

caso el deudor no pueda honrar sus obligaciones (Chellaney, 2017).  

Un ejemplo de ello sería la modalidad de préstamo por petróleo (loan for oil), 

de la cual Venezuela representa el caso más resaltante. Se considera 

importante mencionar que, del monto total de préstamos chinos concedidos 

en el periodo 2005-2016 (93%), los principales destinos fueron Venezuela (6 

préstamos desde 2008 de US$ 44.000 millones, representando el 44% del 

total), Brasil (1 préstamo en 2009 de US$ 10.000 millones, representando el 
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26% del total), Ecuador (4 préstamos desde 2009, USD 5.000 millones, 

representando el 12% del total) y la Argentina (11% del total) (CEPAL, 2018). 

 Casos BRI a considerar 

En línea con lo descrito respecto a la “Diplomacia de la Deuda”, la tesista 

considera importante analizar los casos más controversiales de 

endeudamiento por proyectos BRI: Hungría, Kenia y Sri Lanka.   

10.1. El Proyecto Budapest-Belgrado48  

El proyecto de ferrocarril Budapest-Belgrado cuenta con una extensión de 336 

km, y fue diseñado con miras a convertirse en la principal ruta terrestre que 

conecte al puerto del Pireo en Grecia, también parte del BRI, con el resto de 

los mercados de Europa.  

 

                                                
48 La información fue extraída de un artículo originalmente publicado en la revista The Diplomat 
(Vörös, 2018) 
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Fuente: (OBOR Europe, 2018) 

Pese al discurso, el proyecto Budapest-Belgrado se ha visto limitado por una 

serie de factores externos.  

Primero, se proyectaba que el ferrocarril contaría con una velocidad máxima 

de 200 kilómetros por hora, lo cual reduciría el tiempo de viaje Belgrado-

Budapest de 8 a 2 horas 30 minutos. No obstante, en la realidad se prevé que 

la velocidad máxima del tren sea de 160 km/h, haciendo del tiempo de viaje 3 

horas 30 minutos. Cabe destacarse que, aún con esa velocidad, la viabilidad 

del proyecto está cuestionada, puesto que los trenes de carga tradicionales 

no están diseñados para ir al ritmo señalado. 

Segundo, la distancia que separa al ferrocarril con el puerto griego es más 

borrascosa de la que se tenía en mente. La zona de los Balcanes, 

específicamente Macedonia, así como parte de Belgrado, presenta un 

importante déficit en infraestructura debido a que se trata de una zona 

demasiado propensa a accidentes naturales, como huaicos. Aun de 

completarse el proyecto, el transporte de mercancías del Pireo a Budapest 

demoraría aproximadamente 4 días. 

Tercero, es importante señalar que la empresa privada china Ocean Shipping 

Company (COSCO) ha operado el puerto del Pireo desde el 2014. Esta 

empresa ha estado encargada de la distribución de productos del Pireo al 

resto de mercados ubicados en el continente. Tomando esto en cuenta, el 

ferrocarril Budapest-Belgrado no presentaría mayor contribución a la conexión 

en la zona.  

En consideración con todo lo señalado, es comprensible que el financiamiento 

del referido proyecto requiera de un gran esfuerzo por parte del gobierno 

húngaro. Para empezar, Hungría tendría que renovar una vía ferroviaria de 

152 km a costo propio, a fin de asegurar la conexión en el límite con Serbia. 

De acuerdo a las estimaciones de un diario local húngaro, el costo de la 

sección húngara sería de 3 mil millones de dólares. De esta suma, el 85% 

sería financiada con préstamos chinos, con intereses de US$ 500-800 
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millones. El 15% de la suma restante sería asumida por el gobierno regional 

local.  

Otro factor importante a señalar es que el proyecto no conectará ciudades 

húngaras. Asimismo, se enfatiza que la conexión a Belgrado, la cual 

impulsaría el proyecto, no aparenta ser una prioridad para Hungría. La zona 

más económicamente activa del país se halla al oriente, en dirección a 

Rumania y Ucrania, ambos socios económicos más importantes. 

El proyecto ha sido diseñado por empresas chinas, la mayor parte de la 

construcción estará en manos de empresas chinas, y los préstamos vendrán 

de China. No obstante, el gobierno húngaro ha proclamado que “el BRI es una 

oportunidad, no una amenaza”.  

Si bien la construcción del ferrocarril estaba programada para iniciar en 2015, 

por diferentes motivos la fecha ha sido pospuesta para 2021. Se prevé que la 

obra será concluida en un período de 3 años. 

10.2. El tren Mombasa – Nairobi  

El proyecto ferroviario Nairobi-Mombasa, el Madaraka Express, tiene una 

extensión de 470 kilómetros, y es el proyecto de infraestructura más grande 

que ha tenido Kenia desde su independencia en 1963. La instalación de vías 

ferroviarias concluyó en diciembre del 2016, y el servicio de transporte se 

inauguró el 31 de mayo del 2017, 18 meses antes de la fecha programada 

originalmente. La segunda fase del proyecto, que conectará Kenia con 

Uganda, se encuentra bajo construcción, y se estima que será inaugurada 

para el 2021 (Miriri, 2017). 
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Fuente: (Bird, 2017) 

Gracias al Madaraka Express, el trayecto Nairobi-Mombasa tomará solo 5 

horas, menos de la mitad de tiempo que requeriría el mismo viaje en auto; 

asimismo, cuenta con una capacidad de carga de 17 carriles, más de 1,200 

asientos, y está diseñado para cargar hasta 22 millones de toneladas de cargo 

al año (Miriri, 2017).  

El tren anterior, coloquialmente llamado “Lunatic Express” requería de 18 

horas, y no cumplía con su horario de partida/llegada. 

Pese al avance cualitativo que representa el referido ferrocarril, la comunidad 

local ha expresado su desaprobación por diversos motivos:  

Primero, razones ecológicas, puesto que la ruta del tren atraviesa uno de los 

Parques Nacionales de Kenia; y segundo y más importante, sino el inflado 

costo del proyecto: US$ 7.7 millones por kilómetro, sumando un total de 

US$ 3.2 billones, 50% más que otros proyectos similares en la región, como 

Marruecos, Etiopía o Tanzania. El 90% del costo del Madaraka ha sido 
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financiado mediante préstamos del Banco de Exportaciones e Importaciones 

de China (EXIM) (Bird, 2017).  

En 2016, la deuda externa keniana era siete veces su presupuesto anual.  De 

acuerdo a cifras del Banco Mundial, la deuda keniana con China se 

incrementó en más del 54% en el periodo 2010-2014 (Ngugi, 2017), 

representando ahora el 60% de las deudas totales. 

El gobierno de Kenia asegura que el tren incrementará el PBI nacional en más 

de 1.5%, y que la deuda será cancelada en un período de 4 años. Se espera 

que el tren eventualmente funcione a base de electricidad (Redfern, 2018).  

Desde inicios del 2018, se anunció que, por motivos de exceso de capacidad, 

los pasajeros del Madaraka necesitarán reservas sus tickets con 30 días de 

antelación, a comparación de los 16 días que se requerían antes.  

10.3. Sri Lanka 

El caso del puerto Hambantota en Sri Lanka ha servido como ejemplo bandera 

de los riesgos de la “Diplomacia de la Deuda” del BRI.  

La construcción del puerto inició en 2008, siendo la primera fase del proyecto 

inaugurada en 2010. El puerto de Hambantota fue diseño como un proyecto 

de infraestructura portuaria colosal que, de ser completada en su totalidad, 

representaría el puerto construido en tierra más grande del siglo XXI (Sirimane, 

2010).  

El proyecto fue firmado durante la administración del Primer Ministro Mahinda 

Rajapaksa, quien gozaba de vínculos cercanos con el gobierno chino. Durante 

su gestión, la deuda de Sri Lanka con China durante mediados de 2014 llegó 

a incrementarse a 4 mil millones de dólares (Economist Intelligence Unit, 

2017).  

Pese a que el puerto de Hambantota es, sin lugar a dudas, uno de los puertos 

más grandes en la región, la mala planificación del proyecto ha causado que 

Sri Lanka se vea imposibilitada de responsabilizarse de su propia inversión. 
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En 2012, se calcula que tan sólo 34 barcos fueron atendidos en el puerto (Abi-

Habib, 2018). La situación no mejoró en los años venideros: en 2016, el 

margen de ganancias del puerto fue mínimo a comparación de su costo de 

mantenimiento, apenas 1.81 millones de dólares en ganancias (Sakalasooriya, 

2017).  

Al verse imposibilitada de afrontar su propia deuda, el puerto de Hambantota 

ha pasado a ser entregada a China en concesión por un período de 99 años 

(Abi-Habib, 2018).  
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Conclusiones  

1. La organización interna de China responde a características únicas de la 

nación. Como se detalló, la estructura del poder en el gigante asiático es 

vertical y, paradójicamente, horizontal. Por un lado, las decisiones de 

política exterior, ideología, actividades militares, etc. se manejan en la 

cúpula política del Partido Comunista de China, la cual cuenta con una 

estructura piramidal; por otro lado, la administración diaria de la nación 

está en manos de las instituciones del gobierno de China, las cuales se 

relacionan de manera horizontal. Es bajo esta dinámica que se aprueban 

los principales cambios en política interna y externa, tal y como se observa 

tras cada enmienda realizada a los documentos constitucionales del país.  

2. A lo largo de su historia, la política china ha demostrado su capacidad de 

flexibilidad y adaptación para el óptimo desarrollo de la nación. Las 

decisiones, adoptadas por el Partido Comunista de China bajo el sistema 

de Liderazgo Colectivo, han estado enfocadas a un solo objetivo: 

devolverle a China su posición histórica de potencia mundial. Para ello, 

China ha hecho gala de 2 características esenciales: Primero, la 

flexibilidad. China ha sabido adaptarse a cambios radicales en el contexto 

internacional, tales como el fin de la Guerra Fría, la emergencia de un 

mundo globalizado y la elección de Donald Trump. Segundo, la 

continuidad. Desde la era de Deng Xiaoping, la política china ha seguido 

una misma línea: el énfasis al desarrollo económico. En ese sentido, se 

observa que la administración actual es una continuación de las políticas 

desarrolladas por los Presidentes previos. El nuevo rol más proactivo de 

Xi Jinping responde a la estrategia originalmente planteada por Deng 

Xiaoping, respecto a la creación de un orden internacional en donde China 

sea una de las potencias líderes. 
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3. Como se ha presentado en el capítulo tres, el momento esperado por Deng 

Xiaoping ha llegado. En base al nuevo principio de política exterior 

planteado por Xi Jinping, China está mostrando una política exterior más 

proactiva, representada en la Franja y la Ruta. Esta iniciativa responde a 

necesidades internas y externas de China. Su diseño está enfocado a tres 

objetivos: primero, perpetuar el crecimiento económico del país; segundo, 

promover la influencia china en la región de Asia y el mundo; tercero, 

debilitar el dominio de EE.UU. en la economía regional y global; y cuarto, 

contrarrestar las posibles medidas que adopte Washington en su intento 

de contener a China. 

4. Si bien el BRI supondría una respuesta para la enorme brecha de 

infraestructura existen en Latinoamérica, existe un temor fundamentado 

por parte de los Estados prestatarios en caer en el denominado “círculo 

chino”; es decir, bancos chinos, créditos chinos, empresas chinas, planes 

chinos, mano de obra china, materiales y recursos chinos. Como se 

desarrollará con mayor profundidad en el caso práctico, será preciso 

analizar los argumentos a favor y en contra de un mayor involucramiento 

del Perú con el gigante asiático.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

117 
 

Fuentes Bibliográficas 
 

中国网. (2003). 毛泽东开创了独立自主的新型外交 . Recuperado 

dehttp://www.china.com.cn/guoqing/mzd120/2013-

12/19/content_30944396.htm 

人民网. (2004, Marzo 14). China will never seek hegemony: Premier Wen . 

Recuperado 

dehttp://en.people.cn/200403/14/eng20040314_137459.shtml 

人民网. (2004, Agosto 18). Deng Xiaoping and China's relations with 

Japan,US and Soviet Union . 

中国网. (2008, Diciembre 18). Hu Jintao's speech at the Meeting Marking the 

30th Anniversary of Reform and Opening Up . Recuperado 

dehttp://www.china.org.cn/archive/2009-05/11/content_17753659.htm 

人民网. (2012, Noviembre 19). Full text of Hu Jintao's report at 18th Party 

Congress . Recuperado dehttp://en.people.cn/102774/8024779.html. 

国道微信公众号. (2016, Junio 11). 俄叫停中国“一带一路”援蒙项目. 

Recuperado dehttps://pit.ifeng.com/a/20160611/48954628_0.shtml 

一带一路金融工程. (2017, Marzo 16). 详解“一带一路”的六条经济走廊. 

Recuperado deChina International Chamber of Commerce for the 

Private Sector: http://www.ciccps.org/News/Shownews.asp?id=940 

Abi-Habib, M. (2018, Junio 25). How China got Sri Lanka to cough up a port. 

The New York Times. 

AIIB. (2018). Members and Prospective Members of the Bank. Recuperado 

dehttps://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-

bank/index.html 

Albers, M. (2013, Noviembre 14). Seeking Truth from Facts: Deng Xiaoping's 

Visit to France in 1975 . Recuperado 

dehttps://www.wilsoncenter.org/publication/seeking-truth-facts-deng-

xiaopings-visit-to-france-1975#_ftn4 



 

118 
 

Almond, G., & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations.  

Angang, H. (2014). China's Collective Presidency. Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg. 

Aquino, M. (2018, Febrero 06). Peru defends China as good trade partner 

after U.S. warnings. Recuperado deReuters: 

https://www.reuters.com/article/us-peru-usa-tillerson-china/peru-

defends-china-as-good-trade-partner-after-u-s-warnings-

idUSKBN1FQ36P 

Asamblea General de NN.UU. (1971, Octubre 25). United Nations General 

Assembly Resolution 2758. Recuperado 

dehttps://china.usc.edu/sites/default/files/legacy/AppImages/1971-UN-

China-seating.pdf 

Asia Times Staff. (2018, Septiembre 03). Arctic ice route is China’s new 

Maritime Silk Road to Europe . Recuperado deAsia Times Staff: 

http://www.atimes.com/article/arctic-ice-route-is-chinas-new-maritime-

silk-road-to-europe/ 

Asian Nikkei Review. (2017, octubre 23). Xi Jinping and the end of collective 

leadership . Recuperado dehttps://asia.nikkei.com/Politics/Xi-Jinping-

and-the-end-of-collective-leadership 

Barons, R. (2015, Octubre 22). Beware: A crackdown on corruption has 

spread anxiety among China’s business elite. 

BBC Monitoring. (2017, Octubre 18). His own words: The 14 principles of 'Xi 

Jinping Thought' . Recuperado deBBC Monitoring: 

https://monitoring.bbc.co.uk/product/c1dmwn4r 

BBC News. (2012, Noviembre 15). China new leaders: Xi Jinping heads line-

up for politburo. Recuperado deBBC News: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-20322288 

BBC News. (2013, Marzo 14). Xi Jinping named president of China. 

Recuperado dehttps://www.bbc.com/news/world-asia-china-21766622 



 

119 
 

bbc news. (2017, Octubre 24). Xi Jinping asks party congress if anyone 

opposes...Xi Jinping. Recuperado 

dehttps://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-41734362 

BBC News. (2018, Enero 26). China to develop Arctic shipping routes 

opened by global warming. Recuperado deBBC News: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-42833178 

BBC News. (2018, Marzo 20). China's anti-corruption campaign expands 

with new agency. Recuperado deBBC News: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43453769 

Binham, C. (2012, Diciembre 05). China’s ranking in corruption index slips . 

Finantial Times. 

Bird, T. (2017, Agosto 04). The Lunatic Express: how Kenya’s colonial 

railway compares to new China-built line. Recuperado deSouth China 

Morning Post: https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-

reads/article/2105230/lunatic-express-how-kenyan-colonial-railway 

Birdsall, N. (2003, Enero 01). Why it Matters Who Runs the IMF and the 

World Bank. Center for Global Development. 

Bo Xilai expelled from CPC, public office. (2012, september 28). Xinhua 

News Agency. 

Bose, S. (2018, Junio 09). New Delhi needs to embrace the Bangladesh-

China-India-Myanmar Forum for Regional Cooperation or be left 

behind. The Diplomat. Recuperado deThe Diplomat: 

https://thediplomat.com/2018/06/can-an-india-china-reset-help-bcim/ 

Brown, K. (2012, Noviembre 08). Hu Jintao’s Legacy . Foreign Policy. 

Brown, K. (2017, Octubre 30). Speaking up for Yesterday’s Man: 

Remembering Hu Jintao. The Diplomat. 

Brundland, G. H. (1987). Informe Brundland.  

Buckley, C., & Lee Myers, S. (2017, Octubre 11). Xi Jinping Presses Military 

Overhaul, and Two Generals Disappear. Recuperado deThe New 

York Times: https://www.nytimes.com/2017/10/11/world/asia/xi-

jinping-military-china-purge.html 



 

120 
 

Business Ghana. (2011, Enero 18). China to pursue win-win strategy of 

opening-up, President Hu says . Recuperado 

dehttps://www.businessghana.com/site/news/business/127408/China-

to-pursue-win-win-strategy-of-opening-up-President-Hu-says 

Cable, V. (2017, Mayo). Deng: Architect of the Chinese Superpower. LSE 

Ideas. 

Cai, K. G. (2018). The One Belt One Road and the Asian Infrastructure 

Investment Bank: Beijing’s New Strategy of Geoeconomics and 

Geopolitics. Journal of Contemporary China, 27, 831-847. 

CCICED. (2013, Octubre 30). Important Speech of Xi Jinping at Peripheral 

Diplomacy Work Conference. Recuperado deChina Council for 

International Cooperation on Environment and Development: 

http://www.cciced.net/cciceden/NEWSCENTER/LatestEnvironmentala

ndDevelopmentNews/201310/t20131030_82626.html 

CCTV News. (2018, Septiembre 29). “冰上丝路”掀动北极春潮(纪念“ 一带一路 

”倡议提出五周年科教系列报道. Recuperado deCCTV News: 

http://news.cctv.com/2018/09/29/ARTIPHs47sJVzU1znNZWlg051809

29.shtml 

CEPAL. (2018, Enero). Explorando nuevos espacios de cooperación entre 

América Latina y el Caribe y China. CEPAL. 

CGTN. (2017, Enero 17). ull Text of Xi Jinping keynote at the World 

Economic Forum. Recuperado 

dehttps://america.cgtn.com/2017/01/17/full-text-of-xi-jinping-keynote-

at-the-world-economic-forum 

Chandran, N. (2018, Febrero 01). China's plans for creating new international 

courts are raising fears of bias. Recuperado deCNBC News: 

https://www.cnbc.com/2018/02/01/china-to-create-international-courts-

for-belt-and-road-disputes.html 

Chang Liao, N.-c. (2018). China's New Foreign Policy under Xi Jinping. 

Journal of Asian and African Studies, 880-895. 



 

121 
 

Chaudhury, D. R. (2018, Abril 25). India tepid to Chinese plan for economic 

corridor through Himalayas . Recuperado deThe Economic Times: 

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-tepid-to-

chinese-plan-for-economic-corridor-through-the-

himalayas/articleshow/63913343.cms 

Chellaney, B. (2017, Enero 23). China’s Debt-Trap Diplomacy. Recuperado 

deProyect Syndicate: https://www.project-

syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-loans-debt-by-

brahma-chellaney-2017-01?barrier=accesspaylog 

Chin, H., & He, W. (2016, Mayo). The Belt and Road Iniciative: 65 countries 

and beyond. Recuperado deFung Business Intelligence Service. 

China Daily. (s.d.). Deng Xiaoping: Architect of modern China. Recuperado 

dehttp://www.chinadaily.com.cn/opinion/dengxiaoping.html 

China Focus: Proposed constitutional amendment package unveiled. (2018). 

Xinhua News. 

China News. (2012, Noviembre 19). 奥巴马旋风式访东南亚 白宫称亚洲将成

外交轴心. Recuperado dehttp://www.chinanews.com/gj/2012/11-

19/4338670.shtml 

China News. (2017, Octubre 23). 中共的中央组织是如何构成的？. 

Recuperado dehttp://www.chinanews.com/gn/2017/10-

23/8358287.shtml 

China Power. (2018, mayo 30). What does China really spend on its military? 

. Recuperado dehttps://chinapower.csis.org/military-spending/ 

China Radio International. (2017, Mayo 09). Datos: Corredores económicos 

bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Recuperado deChina Radio 

International: http://espanol.cri.cn/2786/2017/05/09/1s409683.htm 

China Trade Research. (2018, Mayo 03). The Belt and Road Initiative. 

Recuperado deChina Trade Research: http://china-trade-

research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-

Initiative/The-Belt-and-Road-

Initiative/obor/en/1/1X000000/1X0A36B7.htm 



 

122 
 

(2017). China's 2017 Communist Party Leadership Structure & Transition. 

US-CHINA Business Council. 

China's State Council. (2015, Marzo 28). China unveils action plan on Belt 

and Road Initiative. Recuperado 

dehttp://english.gov.cn/news/top_news/2015/03/28/content_28147507

9055789.htm 

Chinese National Bureau of Statistics. (2016, Agosto 05). 国家统计局关于改

革研发支出核算方法修订国内生产总值核算数据的公告. Recuperado 

dehttp://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201607/t20160705_1373924.html 

Chiu, D. (2018). The East Is Green: China’s Global Leadership in Renewable 

Energy. Center for Strategic & International Studies. 

Chu, S. (2015, Octubre 12). 上升中的中国国力国际地位与作用. 清华大学国际

战略与发展研究所. 

CIA. (1984). China's Role in International Organizations. CIA Directorate of 

Intelligence. 

Clarke, M. (2017, Julio 20). The Belt and Road Initiative and China's Xinjiang 

Dilemma: “Connectivity” Versus Control? Recuperado deThe Central 

Asia - Caucasus Analyst: 

https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13458-

the-belt-and-road-initiative-and-china%E2%80%99s-xinjiang-dilemma-

%E2%80%9Cconnectivity%E2%80%9D-versus-control?.html 

CNR News. (2015, Octubre 03). 关于“两个一百年”，习总是这样说的. 

Recuperado 

dehttp://news.cnr.cn/native/gd/20151003/t20151003_520046342.shtm

l 

Cody, E. (2007, Febrero 28). China's Premier Calls Democracy A Distant 

Goal . Recuperado deWashington Post Foreign Service : 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/02/27/AR2007022700502.html 



 

123 
 

Congressional Research Service. (2013). Understanding China's Political 

System.  

Constitución de la República Popular China. (2018). 

(2018). Constitución del Partido Comunista de China.  

CPC News. (2017, Noviembre 19). 五年来，习近平这样多次阐述中国梦 . 

Recuperado dehttp://cpc.people.com.cn/xuexi/n1/2017/1129/c385474-

29673705-3.html 

CPC News. (2017, Diciembre 31). 习近平在党的十九届一中全会上的讲话. 

Recuperado dehttp://cpc.people.com.cn/n1/2017/1231/c64094-

29738076.html 

CPC News. (2018, Febrero 12). 深入理解习近平新时代中国特色社会主义思

想. Recuperado dehttp://theory.people.com.cn/n1/2018/0212/c49150-

29820507.html 

Craig, G., & Loewenheim, F. (1994). The Diplomats, 1939-1979. Princeton 

University Press. 

De Lisle, J. (2004, Octubre). China after Jiang. Recuperado 

dehttp://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2004_10-

12/delisle_china/delisle_china.html 

Deng, X. (1974, abril 10). Discurso frente a la VI Sesión Especial de la 

Asamblea General de Naciones Unidas. 

Deng, X. (1987, Abril 26). To Uphold Socialism We Must Eliminate Poverty . 

Recuperado 

dehttp://www.china.org.cn/english/features/dengxiaoping/103350.htm 

Di, H. (1994). The most respected enemy: Mao Zedong's perception of the 

United States . The China Quarterly. 

Documentos Importantes del Foro China-CELAC. (s.d.). Recuperado 

dehttp://www.chinacelacforum.org/eng/zywj_3/ 

Douberk, J. (2018, Marzo 11). China Removes Presidential Term Limits, 

Enabling Xi Jinping To Rule Indefinitely . Recuperado deNPR: 

https://www.npr.org/sections/thetwo-



 

124 
 

way/2018/03/11/592694991/china-removes-presidential-term-limits-

enabling-xi-jinping-to-rule-indefinitely 

DW. (2017, Mayo 14). Xi da inicio al foro internacional sobre Nuevas Rutas 

de la Seda. Recuperado deDW Made for Minds: 

https://www.dw.com/es/xi-da-inicio-al-foro-internacional-sobre-nuevas-

rutas-de-la-seda/a-38832451 

Economist Intelligence Unit. (2017). Prospects and challenges on China’s 

‘one belt, one road’: a risk assessment report. Economist Intelligence 

Unit. 

Eurasian Land Bridge Map. (2016). Recuperado 

dehttps://bridge.mentionbos.site/eurasian-land-bridge-map/ 

Facts and Details. (2017). Deng Xiaoping's Early Economic Reforms. 

Recuperado 

dehttp://factsanddetails.com/china/cat2/sub7/item79.html#chapter-7 

Fan, G. (2005). China Is a Private-Sector Economy. Recuperado 

dehttps://www.bloomberg.com/news/articles/2005-08-21/online-extra-

china-is-a-private-sector-economy 

Fewsmith, J. (2003). Studying the Three Represents. China Leadership 

Monitor, 8. 

Financial Times . (2007, Octubre 15). Hu promises wider party democracy. 

Recuperado dehttps://www.ft.com/content/5088825e-7b4c-11dc-8c53-

0000779fd2ac 

Financial Times. (2016, Enero 14). China income inequality among world’s 

worst. Recuperado dehttps://www.ft.com/content/3c521faa-baa6-

11e5-a7cc-280dfe875e28 

Fondo Monetario Internacional . (2018, Julio 26). China’s Economic Outlook 

in Six Charts . Recuperado 

dehttps://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/25/na072618-chinas-

economic-outlook-in-six-charts 

Fondo Monetario Internacional. (2016, Septiembre 30). El FMI adopta una 

nueva cesta del DEG que incluye el renminbi chino y determina las 



 

125 
 

nuevas cantidades de cada moneda . Recuperado deFondo 

Monetario Internacional: 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-

IMF-Launches-New-SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi 

Forbes. (2018, febrero 25). Leader For Life: Xi Jinping Strengthens Hold On 

Power As China Communist Party Ends Term Limits . Recuperado 

dehttps://www.forbes.com/sites/salvatorebabones/2018/02/25/leader-

for-life-xi-jinping-strengthens-hold-on-power-as-china-communist-

party-ends-term-limits/ 

Fravel, M. T. (2012, Enero 17). Revising Deng’s Foreign Policy. The 

Diplomat. 

Gao, C. (2017, noviembre 08). Is China Bidding Farewell to Separation of 

Party and Government? The Diplomat. 

Gao, C. (2018, Marzo 08). Despite Its Global Expansion, China Stresses No 

Intention to Displace US. The Diplomat. 

Gao, C. (2018, febrero 26). The CCP's Proposed Term Limit Change Shocks 

China. The Diplomat. 

Garrigasait, M. (2016, Diciembre 18). La nueva ruta de la seda: Los 6 

corredores comerciales claves en Asia. Recuperado 

dehttp://investorsconundrum.com/2016/12/18/8547/ 

Gat, A. (2006). War in Human Civilization.  

Global Security. (2015, Diciembre 30). Hu Jintao - Peaceful Rise . 

Recuperado 

dehttps://www.globalsecurity.org/military/world/china/peaceful-rise.htm 

Golley, J., & Ingle, A. (2017). The Belt and Road Iniciative: How to win 

friends and influence people. Recuperado deThe China Story: 

https://www.thechinastory.org/yearbooks/yearbook-2017/chapter-2-

the-belt-and-road-initiative-how-to-win-friends-and-influence-people/ 

GTAI. (s.d.). INDUSTRIE 4.0. Recuperado deGermany Trade and 

Investment: 



 

126 
 

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Industrie-4-

0/Industrie-4-0/industrie-4-0-what-is-it.html 

Habib, B., & Faulknor, V. (2017, Mayo 16). The Belt and Road Initiative: 

China’s vision for globalisation, Beijing-style. Recuperado deThe 

Conversation: https://theconversation.com/the-belt-and-road-initiative-

chinas-vision-for-globalisation-beijing-style-77705 

Hao, Y., & Zhai, Z. H. (1990). China's decision to enter the Korean War: 

History Revisited.  

Heilmann, S. (2017). China's Political System. (R. &. Publishers, Éd.) 

Hu, W. (2015, Diciembre 08). Xi Jinping’s ‘Big Power Diplomacy’ and China’s 

Central National Security Commission (CNSC). Journal of 

Contemporary China, 26, 163-177. 

Huang, Y. (2012). How did China take off? Journal of Economic 

Perspectives, 26(4), 1-24. 

India Today. (2012, Noviembre 12). China's Hu says no to western style 

democracy. Recuperado 

dehttps://www.indiatoday.in/world/asia/story/china-president-hu-jintao-

says-no-to-western-style-democracy-120957-2012-11-09 

Jia, C. (2015, Septiembre 03). China's $40b Silk Road Fund signs MoU with 

Russian firms. Recuperado deChina Daily: 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-

09/03/content_21785297.htm 

Jiang, A. (2013, Abril 04). Mao Zedong’s “Three Worlds” Theory: Political 

Considerations and Value for the Times. Social Sciences in China, 34, 

35-57. 

Jiang, H. (2017, octubre 29). 从历次党章的修订看我党成长的历程. 

Recuperado dehttp://blog.sina.com.cn/s/blog_179c3f95a0102x7ii.html 

Jin, X., & Du, Z. (2015, Abril 13). The Dominant Thinking Sets in Chinese 

Foreign Policy Research: A Criticism. The Chinese Journal of 

International Politics. 



 

127 
 

Karlin, M. (2018, Enero 21). How to read the 2018 National Defense 

Strategy. Recuperado deBrookings: 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/01/21/how-to-

read-the-2018-national-defense-strategy/ 

Kennedy, S. (2015, Junio 01). Made in China 2025. Recuperado deCenter 

for Strategic & Internacional Studies : 

https://www.csis.org/analysis/made-china-2025 

Kissinger, H. (2011). On China.  

Kroeber, A. R. (2013, Noviembre 17). Xi Jinping’s Ambitious Agenda for 

Economic Reform in China . Recuperado 

dehttps://www.brookings.edu/opinions/xi-jinpings-ambitious-agenda-

for-economic-reform-in-china/ 

Kuhn, R. L. (2013, Julio 19). Understanding the Chinese dream. Recuperado 

deUSA China Daily: http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2013-

07/19/content_16814756.htm 

Lee, M. (2018, Febrero 01). Tillerson Warns Against China, Russia 

Engagement in Americas. Recuperado deUS News: 

https://www.usnews.com/news/politics/articles/2018-02-01/tillerson-

warns-against-china-russia-engagement-in-americas 

Li, C. (2010, enero 20). 中国的党内民主：我们应该拿它当真吗？. 

Recuperado deBrookings: https://www.brookings.edu/zh-

cn/research/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%85%9A

%E5%86%85%E6%B0%91%E4%B8%BB%EF%BC%9A%E6%88%9

1%E4%BB%AC%E5%BA%94%E8%AF%A5%E6%8B%BF%E5%AE

%83%E5%BD%93%E7%9C%9F%E5%90%97%EF%BC%9F/ 

Li, C. (2013, 08 22). Why Bo Xilai’s Trial is About China, Not Bo Xilai. 

Amanpour blogs cnn. 

Liang, B. (2014). Economic Legacies of the Cultural Revolution.  

Libro Blanco. (2011). El desarrollo pacífico de China. Recuperado 

dehttp://politics.people.com.cn/GB/1026/15598619.html. 



 

128 
 

Ling, S. (2017). 中国角色、中国方案——中国特色大国外交 (Rol y Plan de 

China - La Diplomacia con Características Chinas) .  

Liu, J. (2012, Septiembre 14). 关于近几年中国外交的反思. Recuperado 

dehttp://www.71.cn/2012/0914/688353.shtml 

Liu, J. (2012, Octubre 19). 邓小平理论与中国特色社会主义. Recuperado 

deCPC News: http://theory.people.com.cn/n/2012/1029/c49150-

19420509-1.html 

Liu, R., & Liu, F. (2016). To Ally or Not to Ally: Debating China's Non-Alliance 

Strategy in the 21st Century. The Griffith-Tsinghua working paper 

series. 

Liu, R., & Liu, F. (2017, Mayo 02). Contending Ideas on China's Non-Alliance 

Strategy. The Chinese Journal of International Politics, 10, 151–171. 

Lynch, C., & Groll, E. (2017, Octubre 06). As U.S. Retreats From World 

Organizations, China Steps in to Fill the Void. Recuperado deForeign 

Policy: https://foreignpolicy.com/2017/10/06/as-u-s-retreats-from-

world-organizations-china-steps-in-the-fill-the-void/ 

Marsh, S., & Kau, M. (1993). China in the Era of Deng Xiaoping: A Decade of 

Reform.  

Ministerio de Relaciones Exteriores de China - 1. (s.d.). "End the past and 

open up the future"-the normalization of relations between China and 

the Soviet Union. Recuperado 

dehttps://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/36

04_665547/t18018.shtml 

Ministerio de Relaciones Exteriores de China - 3. (s.d.). "Set aside dispute 

and pursue joint development" . Recuperado 

dehttps://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/36

04_665547/t18023.shtml 

Ministerio de Relaciones Exteriores de China. (2013, Junio 27). Foreign 

Minister Wang Yi on Major-Country Diplomacy with Chinese 

Characteristics . Recuperado 



 

129 
 

dehttps://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/zcyjs_

663346/xgxw_663348/t1054783.shtml 

Ministerio de Relaciones Exteriores de China. (2014, Noviembre 29). The 

Central Conference on Work Relating to Foreign Affairs was Held in 

Beijing. Recuperado 

dehttps://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1215680.shtml 

Ministerio de Relaciones Exteriores de China. (2018, Septiembre 18). Wang 

Yi: La Construcción del Corredor Económico China-Pakistán Tiene 

Resultados Reales y no Han Agravado la Carga de la Deuda del 

Gobierno de Pakistán. Recuperado 

dehttps://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1593812.shtml 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China - 2. (s.d.). 

The Second Upsurge in the Establishment of Diplomatic Relations. 

Recuperado 

dehttps://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/36

04_665547/t18056.shtml 

Miriri, D. (2017, Mayo 31). Kenya inaugurates Chinese-built railway linking 

port to capital. Recuperado deReuters: 

https://www.reuters.com/article/us-kenya-railways/kenya-inaugurates-

chinese-built-railway-linking-port-to-capital-idUSKBN18R2TR 

Misra, K. (1998). From Post-Maoism to Post-Marxism: The Erosion of Official 

Ideology in Deng's China.  

Moore, M. (2012, Septiembre 28). Timeline: Ten years of China under Hu 

Jintao and Wen Jiabao . Recuperado deThe Telegraph: 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9562937/Tim

eline-Ten-years-of-China-under-Hu-Jintao-and-Wen-Jiabao.html 

Morrison, W. M. (2018). China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, 

and Implications for the United States. Congressional Research 

Service. 

Nagai, O. (2018, Julio 24). China dials down Xi's personality cult as criticism 

mounts. Recuperado deNikkei Asian Review: 



 

130 
 

https://asia.nikkei.com/Politics/China-dials-down-Xi-s-personality-cult-

as-criticism-mounts 

Naughton, B. (1993). Deng Xiaoping: The Economist. The China Quarterly, 

491-514. 

Naughton, B. (1995). Growing out of the plan .  

News of the Communist Party of China. (2006, Agosto 17). 邓小平：让一部

分人先富起来 . Recuperado 

dehttp://cpc.people.com.cn/GB/34136/2569304.html 

Ngugi, B. (2017, Abril 19). World Bank in fresh warning as Kenya’s debt hits 

Sh3.8 trn. Recuperado deDaily Nation: 

https://www.nation.co.ke/business/World-Bank-warns-of-public-debt-

risk/996-3896296-13iilwv/index.html 

OBOR Europe. (2018, Febrero 02). Investment priority in Xinjiang in 2018. 

Recuperado dehttp://www.oboreurope.com/en/xinjiang-2018/ 

Ou, Y. (2015, Abril 17). 欧阳淞：邓小平与中国特色社会主义 — 纪念邓小平诞

辰 110周年 . Recuperado de中共党史研究: 

http://www.zgdsw.org.cn/n/2015/0417/c375621-26860082.html 

Page, J. (2014, Noviembre 08). China to Contribute $40 Billion to Silk Road 

Fund. Recuperado deThe Wall Street Journal: 

https://www.wsj.com/articles/china-to-contribute-40-billion-to-silk-road-

fund-1415454995 

Pan, E. (2006, Abril 14). The Promise and Pitfalls of China’s ‘Peaceful Rise’. 

Council on Foreign Relations. 

Partido Comunista de China. (s.d.). Three Represents. Recuperado 

dehttp://english.cpc.people.com.cn/66739/4521344.html 

Patriau, E. (2018, Febrero 18). Cayetana Aljovín: “Palabras más, palabras 

menos, hay un respaldo del Grupo de Lima”. Recuperado deLa 

República: https://larepublica.pe/politica/1198979-palabras-mas-

palabras-menos-hay-un-respaldo-del-grupo-de-lima 



 

131 
 

Patrick, S. M. (2018, junio 25). AIIB: Is the Chinese-led Development Bank a 

Role Model? Recuperado deCouncil on Foreign Relations: 

https://www.cfr.org/blog/aiib-chinese-led-development-bank-role-

model 

People.cn. (s.d.). 社论：走向未来的新起点 . Recuperado 

dehttp://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5089/5105/5277/20010

429/455904.html 

People's Daily. (2002). 毛泽东对外开放的思想探析 . Recuperado 

dehttp://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/30446/30451/221051

1.html 

Perkins, D. H. (2009). Economic Growth in China and the Cultural Revolution 

(1960—April 1967). Cambridge University Press. The China Quarterly. 

Phoenix Weekly. (2015, marzo 25). 拉美与非洲： 中国不应“一视同仁”. 

Recuperado dehttp://www.ifengweekly.com/detil.php?id=1790 

Power Technology. (s.d.). Hassyan Clean Coal Project, Dubai. Recuperado 

dehttps://www.power-technology.com/projects/hassyan-clean-coal-

project-dubai/ 

Qian, Q. (2006, Agosto 17). 深入学习邓小平外交思想，进一步做好新时期外

交工作. Recuperado 

dehttp://cpc.people.com.cn/GB/69112/69113/69117/4714143.html 

Qu, X. (s.d.). 理念更新为中国外交注入新活力. Recuperado 

dehttps://www.xzbu.com/1/view-4799247.htm. 

Rafiq, A. (2017, Octubre 24). China’s $62 Billion Bet on Pakistan. Foreign 

Affairs. Recuperado deForeign Affairs: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-10-24/chinas-62-

billion-bet-pakistan 

Ramachandran, V. (2018, Marzo 30). China-Pakistan Economic Corridor: 

The Uyghur Challenge and the Chinese Security Model. The 

Diplomat. 



 

132 
 

Redfern, P. (2018, Abril 26). World Bank raises concerns over Africa's rising 

debt distress risk. Recuperado deDaily Nation: 

https://www.nation.co.ke/business/World-Bank-concerns-over-rising-

debt-levels/996-4531776-vcaq5iz/index.html 

Reuters. (2017, octubre 17). POLITICS: Xi Jinping's compliant generation. 

Reuters. 

Rudd, K. (2018, Junio 26). Xi Jinping, China and the Global Order. 

Recuperado deGlobal Leadership Foundation: https://www.g-l-

f.org/index.cfm?id=89008 

Russian Construction. (2018, Septiembre 13). China-Mongolia-Russia 

Economic Corridor to develop multimodal transportation . Recuperado 

dehttp://russianconstruction.com/news-1/33180-china-mongolia-

russia-economic-corridor-to-develop-multimodal-transportation.html 

Sakalasooriya, I. (2017, Enero 17). Hambantota Port Sale in Perspective. 

Recuperado deDaily Mirror : 

http://www.dailymirror.lk/article/Hambantota-Port-sale-in-perspective-

122278.html 

Schell, O. (1981). Watch Out for the Foreign Guests: China Encounters the 

West.  

Scott, D. (2015). China's Public Diplomacy Rhetoric, 1990-2012: Pragmatic 

Image-Crafting.  

Shelton, T., Zhou , C., & Pan, N. (2018, Junio 26). China's eerie ghost cities 

a 'symptom' of the country's economic troubles and housing bubble. 

Recuperado deABC News: https://www.abc.net.au/news/2018-06-

27/china-ghost-cities-show-growth-driven-by-debt/9912186 

Shepard, W. (2017, Julio 15). The Real Role Of The AIIB In China's New Silk 

Road . Recuperado deForbes: 

https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/07/15/the-real-role-

of-the-aiib-in-chinas-new-silk-road/#26ca2e1e7472 

Silk Road Briefing. (2017, Septiembre 08 ). Russia-Mongolia-China Road 

Corridor to be Ready in 2018. Recuperado 



 

133 
 

dehttps://www.silkroadbriefing.com/news/2017/09/08/russia-mongolia-

china-road-corridor-ready-2018/ 

Silk Road Fund. (2017, Mayo 11). 丝路基金董事长接受 "中国金融" 专访. 

Recuperado deSilk Road Fund: 

http://www.silkroadfund.com.cn/cnweb/19930/19938/34988/index.html 

Silk Road Fund. (s.d.). Stakeholders of SRF. Recuperado deSilk Road Fund: 

http://www.silkroadfund.com.cn/cnweb/19854/19858/index.html 

Simpson, J. (2012, Julio 20). Successes and failures: Hu Jintao's legacy . 

BBC News. 

Sirimane, S. (2010, Febrero 24). Hambantota port, gateway to world. 

Recuperado 

dehttps://web.archive.org/web/20100224055824/http://www.sundayob

server.lk/2010/02/21/fea20.asp 

Skidmore, D. (2017, Octubre 17). Understanding Chinese President Xi’s anti-

corruption campaign. Recuperado deThe Conversation: 

https://theconversation.com/understanding-chinese-president-xis-anti-

corruption-campaign-86396 

Sohu. (2017, Mayo 16). 一带一路对中国发展的意义. Recuperado 

dehttp://www.sohu.com/a/140922960_205809 

South China Morning Post. (2010, Noviembre 03). Diaoyu peace in our time? 

. Recuperado dehttps://www.scmp.com/article/729327/diaoyu-peace-

our-time 

South China Morning Post. (2013, Diciembre 31). Xi Jinping to head reform 

panel, taking another role from premier. Recuperado 

dehttps://www.scmp.com/news/china/article/1393479/xi-jinping-head-

reform-panel-taking-another-role-premier 

South China Morning Post. (2015, Marzo 11). Hu Jintao's weak grip on 

China's army inspired Xi Jinping's military shake-up: sources. 

Recuperado dehttps://www.scmp.com/news/china/article/1734663/hu-

jintaos-weak-grip-chinas-army-inspired-president-xi-jinpings-military 



 

134 
 

South China Morning Post. (2017-1, noviembre 07). China’s new non-party 

liaison chief aims to boost support from Hong Kong business groups. 

South China Morning Post. (2017-2, octubre 24). Congress concludes with 

President Xi Jinping as undisputed ‘core’ leader. Recuperado 

dehttps://www.scmp.com/news/china/policies-

politics/article/2116830/congress-concludes-xi-undisputed-core-leader 

South China Morning Post. (2017-3, octubre 24). Congress concludes with 

President Xi Jinping as undisputed ‘core’ leader. 

South China Morning Post. (2017-4, noviembre 02). The ‘one simple 

message’ in Xi Jinping’s five years of epic speeches. South China 

Morning Post. 

South China Morning Post. (2017-5, octubre 18). Time for China to have a 

bigger global say, Xi tells world. Recuperado 

dehttps://www.scmp.com/news/china/policies-

politics/article/2115961/time-china-have-bigger-global-say-xi-tells-

world 

South China Morning Post. (2017-6, octubre 18). Why is Xi Jinping changing 

the formula of China’s economic wonder for the past 30 years? 

Recuperado dehttps://www.scmp.com/news/china/policies-

politics/article/2115955/how-xis-redefinition-principal-contradiction-

could 

South China Morning Post. (2018, marzo 11). Xi Jinping cleared to stay on 

as China’s president with just 2 dissenters among 2,964 votes . 

Recuperado dehttps://www.scmp.com/news/china/policies-

politics/article/2136719/xi-jinping-cleared-stay-president-chinas-

political 

Spross, H. (2017, Mayo 24). El multimillonario corredor chino en Pakistán . 

Recuperado deDW Made for Minds: https://www.dw.com/es/el-

multimillonario-corredor-chino-en-pakist%C3%A1n/a-38973776 

Statista. (2017). Recuperado deStatista: 

https://www.statista.com/topics/1247/chinese-communist-party/ 



 

135 
 

Suokas, J. (2018, Junio 21). China’s Cosco to step up Arctic shipping this 

summer . Recuperado deGlobal Times: https://gbtimes.com/chinas-

cosco-to-step-up-arctic-shipping-this-summer 

Tang, H. (2018, Febrero 4). China says Rex Tillerson is demonstrating US 

'disdain' and 'paranoia'. Recuperado deCNBC News: 

https://www.cnbc.com/2018/02/04/china-hits-back-at-rex-tillerson-

over-comments-that-latam-does-not-need-new-imperial-powers.html 

The Conversation. (2018, Octubre 07). World politics explainer: Deng 

Xiaoping’s rise to power . Recuperado 

dehttp://theconversation.com/world-politics-explainer-deng-xiaopings-

rise-to-power-103032 

The Diplomat. (2016, noviembre 15). In China, a Tale of 2 Plenums: 'Core 

Leader' Vs. Collective Leadership. Recuperado 

dehttps://thediplomat.com/2016/11/in-china-a-tale-of-2-plenums-core-

leader-vs-collective-leadership/ 

The Economist. (2018, Marzo 15). China is rapidly developing its clean-

energy technology. Recuperado 

dehttps://www.economist.com/special-report/2018/03/15/china-is-

rapidly-developing-its-clean-energy-technology 

The Guardiang. (1979, Enero 30). America puts the flag out for Deng. 

The Jamestown Foundation. (2009, Diciembre 03). Hu Jintao Unveils Major 

Foreign-Policy Initiative . Recuperado 

dehttps://jamestown.org/program/hu-jintao-unveils-major-foreign-

policy-initiative/ 

The New York Times . (2017, octubre 25). 中共新一届政治局常委揭晓：陈敏

尔胡春华出局 (These seven men now rule China). Recuperado 

dehttps://cn.nytimes.com/china/20171025/china-leaders-politburo-

profiles/ 

The New York Times. (2016-1, octubre 30). Xi Jinping Is China’s ‘Core’ 

Leader: Here’s What It Means. Recuperado 



 

136 
 

dehttps://www.nytimes.com/2016/10/31/world/asia/china-xi-jinping-

communist-party.html 

The New York Times. (2016-2, febrero 05). 习近平强化集权，“习核心”指日可

待？. Recuperado 

dehttps://cn.nytimes.com/china/20160205/c05china/ 

The Straits Times. (2018, Septiembre 01). A look at China-Japan relations 

through the years . Recuperado 

dehttps://www.straitstimes.com/asia/east-asia/a-look-at-china-japan-

relations-through-the-years 

The Three-Step Development Strategy . (s.d.). Recuperado deChina 

Through a Lens: http://www.china.org.cn/english/features/38199.htm 

Tian, L. (2016, 04 13). China Court. Recuperado 

dehttp://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2016/05/id/1863212.shtml 

Tiezzi, S. (2015, Febrero 13). Recuperado deThe Diplomat: 

https://thediplomat.com/2015/02/why-2020-is-a-make-or-break-year-

for-china/ 

Tiezzi, S. (2017, Mayo 17). What Did China Accomplish at the Belt and Road 

Forum? Recuperado deThe Diplomat: 

https://thediplomat.com/2017/05/what-did-china-accomplish-at-the-

belt-and-road-forum/ 

US Congressional Research Service. (2009). Understanding China's Political 

System.  

US-China Business Council. (2017). China's 2017 Communist Party 

Leadership Structure & Transition.  

Vörös, Z. (2018, Enero 04). Who Benefits From the Chinese-Built Hungary-

Serbia Railway? The Diplomat. 

Wang, G. (2018). The Belt and Road Initiative in quest for a dispute 

resolution mechanism. Journal Asia Pacific Law Review, 25, 1-16. 

Wang, Y., & Tan, X. Y. (2009). 中国外交六十年.  

Xing, G. (2009). Hu Jintao's Political Thinking and Legitimacy Building: A 

Post-Marxist Perspective. Asian Affairs: An American Review. 



 

137 
 

Xinhua News . (2015, Mayo 8). 国务院关于印发《中国制造 2025》的通知. 

Recuperado deXinhua News : 

http://www.xinhuanet.com/fortune/2015-05/19/c_127817932.htm 

Xinhua News. (2012, Noviembre 15). 党的十八届一中全会选举习近平为中央

委员会总书记 . Recuperado 

dehttp://www.xinhuanet.com/18cpcnc/2012-11/15/c_113696779.htm 

Xinhua News. (2013, Octubre 16). 杨洁篪：新形势下中国外交理论和实践创

新. Recuperado dehttp://www.xinhuanet.com/world/2013-

08/16/c_125179915_2.htm 

Xinhua News. (2013, Diciembre 30). 习近平：关于《中共中央关于全面深化

改革若干重大问题的决定》的说明. Recuperado 

dehttp://www.xinhuanet.com/politics/2013-12/30/c_118771223.htm 

Xinhua News. (2013, Mayo 04). 习近平参加“实现中国梦、青春勇担当”主题团

日活动. Recuperado 

dehttp://news.youth.cn/wztt/201305/t20130505_3185487.htm 

Xinhua News. (2015, Marzo 08). 授权发布:推动共建丝绸之路经济带和 21世

纪海上丝绸之路的愿景与行动. Recuperado deXinhua News: 

http://www.xinhuanet.com/world/2015-03/28/c_1114793986.htm 

Xinhua News. (2015, Abril 21). China's Silk Road Fund makes first 

investment in Pakistan's hydropower project. Recuperado deXinhua 

News: http://www.xinhuanet.com/english/2015-

04/21/c_134167533.htm 

Xinhua News. (2017-1, octubre 26). China Focus: How China's new central 

leadership are elected. Recuperado 

dehttp://www.xinhuanet.com/english/2017-10/26/c_136707985.htm 

Xinhua News. (2017-2, Octubre 24). List of members of the 19th CPC 

Central Committee. Recuperado 

dehttp://www.xinhuanet.com/english/2017-10/24/c_136702936.htm 



 

138 
 

Xinhua News. (2017-3, octubre 17). 党的十九大主席团举行第一次会议. 

Recuperado dehttp://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-

10/17/c_1121817850.htm 

Xinhua News. (2018, marzo 11). （两会受权发布）中华人民共和国宪法修正

案 . Recuperado dehttp://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-

03/11/c_1122521235.htm 

Xinhua News. (2018, febrero 24). 2980名十三届全国人大代表的代表资格确

认全部有效 具有广泛代表性. Recuperado 

dehttp://www.xinhuanet.com/politics/2018-02/24/c_1122448912.htm 

Xinhua News. (2018, Agosto 18). Xi pledges to bring benefits to people 

through Belt and Road Initiative. Recuperado 

dehttp://www.xinhuanet.com/english/2018-08/28/c_137423397.htm 

Xinhua News Agency. (2017, Mayo 09). Backgrounder: Economic corridors 

under Belt and Road Initiative. Recuperado 

dehttp://www.xinhuanet.com/english/2017-05/09/c_136268314.htm 

Xi's political speech at the 19th National Congress. (2017). China Daily. 

Yan, X. (2014, Junio 1). From Keeping a Low Profile to Striving for 

Achievement. The Chinese Journal of International Politics, 7, 153–

184. 

Yang, H. (2014, Noviembre 14). Why China Still Needs Deng Xiaoping. The 

Diplomat. 

Yang, H. (2014, Noviembre 19). Why China Still Needs Deng Xiaoping . The 

Diplomat. 

Yang, W. (2013, Noviembre 15). 句句是改革 字字有力度（权威访谈·学习贯彻

十八届三中全会精神） . Recuperado de人民网: 

http://politics.people.com.cn/n/2013/1115/c1001-23547523.html 

Zhang, Q. (2014, Julio 30). 落马的周永康“秘书六人帮” . Recuperado 

dehttp://finance.sina.com.cn/zl/china/20140730/105019861557.shtml 

Zheng, B. (2005). China's "Peaceful Rise" to Great-Power Status. Foreign 

Affairs. 



 

139 
 

Zhou, G. (2010). Towards Good Government: Thirty Years Of Administrative 

Reforms In China.  

Zhou, L. (2015). La evolución de la cultura política china: una aproximación a 

través del modelo teórico de Almond y Verba. TLQ-MELAUA, revista 

de Ciencias Sociales. 

 

 


