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Desejamos uma ótima leitura.  

 

Cordialmente,  

 

Carla Roberta Ferreira Destro 

Editora da Revista Intertemas



 

ANALISIS DEL PROCESO HISTÓRICO Y DE GLOBALIZACION DE CHINA 

 

ANALYSIS OF THE HISTORICAL AND GLOBALIZATION PROCESS OF CHINA 

 

GOYENECHE, Fredi Eduardo 1 

 

Haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti; haz 

que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. 

SUN TZU 

 

RESUMEN: El presente artículo de investigación se ocupa desde un enfoque 

cualitativo con revisión bibliográfica, en describir y analizar el proceso histórico y de 

globalización de la Republica Popular China, con el fin de identificar su desarrollo y 

evolución en el mundo de hoy contemporáneo.  

 

PALABRAS CLAVES: Globalización. Economía. Derecho. Comercio. Desarrollo. 

 

ABSTRACT: This research article deals from a qualitative approach with bibliographic 

review, in describing and analyzing the historical and globalization process of the 

People's Republic of China, in order to identify its development and evolution in today's 

contemporary world. 

 

KEYWORDS: Globalization. Economy. Law. Trade. Development. 

 

 

1 INTRODUCCION 

 

La globalización en la línea de investigaciones que se ha realizado para 

este caso del ensayo, se orienta hacia el termino como simple palabra y por supuesto 

al concepto, que se refiere a la idea que forma el intelecto y que se le ha dado en base 

a la forma de relacionarla en las diferentes dimensiones a las que se refieren los 

tratadistas en sus respetivas concepciones, que de hecho son múltiples. 

Así, el operar del mundo, entendido como el desenvolvimiento 

secuencial de los conglomerados sociales y sus manifestaciones hacia la innovación, 

la tecnología, la economía, la política, lo social, la invención y la costumbre, involucra 

                                                           
1 Economista, especializado en Planeación del desarrollo, especialista en Gestión publica, Magister en 

Desarrollo social, estudios de doctorado en Desarrollo social. Docente investigador de la Universidad 

Libre sede Cartagena, Fundador y director del Centro de observación del delito, COSED. 

https://orcid.org/0000-0001-9200-0742 E-mail: fredigoyeneche@gmail.com  

https://orcid.org/0000-0001-9200-0742
mailto:fredigoyeneche@gmail.com
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patrones, hechos históricos, sucesos, a los cuales la historia misma, como sucesión 

de hechos, no puede dejarlos de escribir  

En efecto, todas aquellas manifestaciones sociales, y las que aún 

acontecen, que portan impacto al conocimiento de cualquier civilización, han fundado, 

de cualquier manera, unos procesos históricos de unificación a nivel global en varios 

campos, que, por supuesto, ha llevado al planeta hacia un espacio común 

interrelacionado, en otras palabras, ha convertido al mundo en un espacio 

globalizante, pero aun, con un significante grado de heterogeneidad, de diversidad, ya 

que las sociedades no cambian esencialmente, se adaptan pero conservando 

esencialmente su patrón original en la mayoría de los casos. 

Desde luego, el proceso de mostrar al mundo esas interconexiones, la 

serie de evoluciones que han acontecido desde la antigüedad, de un lado y de esta 

última década, de otro lado, han generado un sinnúmero de aproximaciones a lo que 

encierra el concepto de globalización, algunos poco distantes del otro, pero que 

presentan un denominador común que concluye en que el concepto de globalización 

debe entenderse como el acrecentamiento de las interconexiones entre 

asentamientos humanos, naciones, en la consecución de la aldea global. Bajo estas 

perspectivas se tratarán en este ensayo espacios de investigación como son 

aproximaciones al concepto de globalización, la china milenaria y China y la 

globalización. 

No se pretende entrar a discernir sobre la textura literaria de los 

diferentes conceptos, ni mucho menos tratar de controvertirlos, pues como ensayo 

argumentativo más bien busca alimentar la idea con lo que cada tratadista expone y 

liarla a la esencia de la temática en sus tres espacios de investigación,  

Existen, por supuesto, tratadistas en materia de globalización que han 

entrelazado los términos globalización y modernidad, tal vez desde la miope visión 

neoliberal, ya que en esencia cierta lo uno no conlleva a lo otro, porque simplemente, 

las aldeas no poseen estados homogéneos de desarrollo y competitividad, en 

consideración Hannerz2 (1998) afirma: 

 

 Me incomoda también, en cierto modo, el uso más bien prodigioso que se ha hecho 

del término globalización para describir cualquier proceso o relación que de alguna 
forma atraviesa los límites de un Estado. Es evidente que la mayoría de estos 
procesos y relaciones no se extienden a lo largo y ancho del mundo. El término 

                                                           
2 Ulf Hannerz, es un antropólogo sueco. Actualmente es profesor emérito de antropología social en la 
Universidad de Estocolmo. 
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transnacional es en cierto modo más humilde y a menudo más adecuado para 
fenómenos que pueden tener una escala y distribuciones variables, incluso cuando 
tienen como característica común el que no ocurran dentro de un Estado (p, 20) 

 

Sin embargo, no se puede dejar de lado la presencia y manifestación de 

una diversidad cultural existente en el mundo, como conglomerados sociales se 

presentan, luego es evidente la diferencia entre culturas, ya que cada una de ellas 

encarna la manifestación o particularidad de un conglomerado social, lo que en 

particular demuestra quede cierto no existe, en el estricto sentido de la palabra, cultura 

superior, o en su defecto, cultura inferior, lo real es la existencia de culturas 

heterogéneas. Al respecto, como comenta Beals3, (como se citó en Estrada et al., 

2008): 

 

El etnocentrismo extremo siempre será una forma de proteger los 
asentamientos humanos de influencias externas, no se puede generalizar 
que los americanos y los alemanes sean culturas superiores de correcto 
pensar frente a las culturas etnocéntricos, pues no dejan de ser sentimientos 
pocos receptivos frente a otras culturas (p, 17)  

 

Ahondemos todavía un poco más, al Referirnos entonces, con exactitud 

y precisión a lo que hoy se tiene como termino y concepto de globalización, seria 

extirpar de la historia, de un solo tajo, todos aquellos desenvolvimientos que 

acontecieron, seria derrumbar la base social secuencial que se han mostrado a través 

de la historia. Por consiguiente, si bien globalización es un término nuevo acuñado 

bajo las pretensiones de los países desarrollados, no somete su aceptación por 

encima de los sucesos históricos en los cuales se han plasmado excelentes aportes, 

invenciones, innovaciones y costumbres, por tanto, globalización como espacio global 

no debe invalidar aquellos significantes hechos históricos que hoy se atribuyen a la 

contemporaneidad.  

Partimos de un interesante aporte de Antonio Martin – Cabello (2013): 

 

El proceso de la globalización es quizá uno de los fenómenos más 
estudiados en la actualidad por las Ciencias Sociales. Su estudio ha partido 
de todas las disciplinas desde perspectivas teóricas y metodológicas 
diferentes. Pocos términos han conocido una difusión mayor en todos los 
ámbitos del conocimiento y de la vida que el de globalización. Si en los años 
80 del siglo pasado el concepto de moda fue el de posmodernidad, a partir 
de los 90 tomó el relevo el de globalización (Kellner, 2002). Aunque suele 
considerarse que el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard 
Theodore Levitt, en su artículo “La globalización de los mercados” (1983), 
acuñó el término, este puede rastrearse más atrás (Hamilton, 2009). Sin 

                                                           
3 Alan R. Beals es un profesor jubilado de la Universidad de California, Riverside. Actualmente está 
tratando de organizar sus diversos materiales de investigación. 
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embargo, resulta claro que su popularización puede situarse en los años 
noventa del siglo XX (p. 8) 

 

Desde otra visión, como sostiene la institución reina del sistema 

capitalista, el eje precursor de la internacionalización de los préstamos, de la deuda, 

de las operaciones financieras transnacionales, el de la ayuda global bajo condiciones 

prestatarias entre socios del sistema el FMI (como se cita en Gómez4 2004): 

 

[...] la globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la 
innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente 
integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del 
comercio y los flujos financieros. En algunos casos este término hace alusión 
al desplazamiento de personas (mano de obra) y la transferencia de 
conocimientos (tecnología) a través de las fronteras internacionales. La 
globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales 
(Gomez Chiñas, 2004) 

 

Precisando al respecto, Kosellec5 (como se citó en Fazio 2011) nos 

aporta su apreciación al sostener: “hasta los ochenta, la globalización no era más que 

una simple palabra, todavía no se había convertido en un concepto, porque la noción 

aún no comportaba un contexto especifico de experiencia mi de significado”. (p,12) 

De otro lado, sumando a conceptos de globalización, James H. 

Mittelman6 y. Rodolfo Cerdas7 (como se citó en Morales 2000)  

 

La globalización es una fusión de procesos transnacionales y estructuras 
domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología 
de un país penetre en otro. La globalización es inducida por el mercado, no 
es un proceso guiado por la política……. Se refiere a la globalización como 
“el acelerado proceso de cambio que, a nivel mundial, se ha venido 
desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy 
particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el comercio, las 
finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura (p, 8)  

 

Ahora bien, la transculturización, como fenómeno de asimilación de 

culturas entre sí, originando otra de nueva identidad, ha sido un efecto globalizante 

que se ha dado en algunos aspectos a raíz del choque de culturas, lo que ha logrado 

generar nuevos patrones de comportamiento, sin embargo, no se ha perdido en total 

                                                           
4 * Profesor-Investigador del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco 
5 Reinhart Koselleck fue uno de los más importantes historiadores alemanes del siglo XX 
6 James Howard Mittelman es un erudito y autor estadounidense. Nacido en Marinette, Wisconsin, pasó 
gran parte de su vida temprana en Cleveland, Ohio. Es un economista político conocido por sus análisis 
de la globalización y el desarrollo. 
7 Dr. Rodolfo Cerdas Cruz fue un académico, abogado, filósofo, comentarista y político costarricense. 
Dirigente de izquierda y diputado en el período 1978-1982. Escribió hasta su muerte la columna Ojo 
crítico en La Nación.  
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la cultura aborigen, la cual se ha transformado en algunos matices. Como lo determina 

Carlos Moneta (1996:): 

 

Supone que no es de sentido tender hacia la idea que globalización se 
inscribe a lo economico olvidando la política, la cultura y el aspecto social, 
debe entenderse entonces como una abertura de manifestaciones culturales 
tradicionales hacia otras modernas que han asimilado la transferencia. (P, 
45) 

 

En el mismo sentido, hablando de internacionalización Bodemer 

(1998:):” La globalización no es un fenómeno nuevo, sino la continuación e 

intensificación de las transacciones transversales que hasta ahora habían sido 

consideradas dentro de la categoría de internacionalización” (p, 6) 

Apreciaciones de Marshall McLuhan8 (1961) ha señalado con respecto 

a la interconexidad: 

 

Como una mayor interconexión entre regiones y economías (es decir, si 
eliminamos la parte global) podemos hablar de un proceso que nos llevaría 
desde los contactos entre los primeros asentamientos humanos y el 
nacimiento del comercio entre pueblos y tribus hasta el actual sistema 
capitalista y el comercio a escala mundial (p, 35) 

 

Robertson9 (como se citó en Preyer 2015): “La globalización como 

concepto se refiere tanto a la compresión del mundo, como a la intensificación de la 

conciencia del mundo como totalidad” (p, 65) 

 

En otro enfoque, a partir de la revolución tecnológica; Toffler, A.10 (1980):  

Aborda el concepto de globalización a partir de la revolución tecnológica 
como un tercer evento importante en la historia de la humanidad, por cambiar 
la forma en que el individuo procura su subsistencia en el planeta, 
evidentemente cada una de las olas identificadas por el autor representan 
una gran transformación de la forma de abordar las relaciones sociales del 
hombre, en la tarea de producir, distribuir y consumir para su subsistencia (p, 
106) 

 

De manera general, hablar de cambios, es hablar de globalización, de 

mundialización, por consiguiente, los cambios, en cualquier dimensión o campo, se 

han originado desde ha mucho tiempo, por lo que muchos tratadistas sostienen que 

                                                           
8 Herbert Marshall McLuhan, filosofo, crítico y profesor canadiense  
9 Roland Robertson es un sociólogo y teórico de la globalización. Es conferencista en la Universidad 
de Aberdeen en Escocia, Reino Unido. Anteriormente, era profesor de sociología en la Universidad de 
Pittsburgh, y fue Presidente de la Asociación para la Sociología de Religión en el año 1988 
10 Alvin Toffler fue un escritor sociólogo y futurista o futurólogo estadounidense, doctorado en Letras, 
Leyes y Ciencia. 
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la globalización como interconexión no es un proceso nuevo, sino que viene desde 

tiempos remotos, Así puntualiza Antonio Martín-Cabello11 (2013): 

 

En primer lugar, algunos autores retraen el origen de la globalización hasta 

los albores de la civilización. Partiendo de la idea de que la globalización es 

una “conectividad compleja” (Tomlinson, 1999), una de las definiciones de 

globalización con límites más imprecisos, se pueden rastrear sus orígenes 

hace miles de años. Uno de los teóricos actuales más prolíficos sobre la 

globalización, Jan Nederveen Pieterse12 (2012), sitúa sus inicios en el 2000 

o 3000 a.C. (p, 8) 

 

Algunos tratadistas han sostenido que la globalización no tiene 

nacimiento en estos últimos años, si bien el término como emblema del capitalismo 

industrial se señorea, es de notar que la evolución de la humanidad data de muchos 

siglos atrás. Entonces hablar de la globalización en tiempos remotos; Fanjul13 (2021) 

nos señala: 

 

La globalización no es un fenómeno reciente, específico de los tiempos 
actuales. Ha sido un rasgo de la evolución de la humanidad desde la 
antigüedad, aunque su evolución ha conocido fuertes fluctuaciones a lo largo 
del tiempo (p, 25) 
 

La globalización, desde otra visión más integral involucra varios 

aspectos asegurando la capacidad de conexión, Concepto. De (2021) atestigua: 

 

La globalización es un complejo proceso económico, social, político, 
tecnológico y cultural a escala planetaria, que se caracteriza por una cada 
vez mayor conexión, comunicación e interdependencia entre las naciones 
que componen el mundo, llevando consigo una serie de cambios y 
tendencias que tienden a la vez a la pluralidad y a cierta paradójica 
homogeneización (p, 19) 
 

Por todo ello, cabe entonces determinar, con fundamento en los citados 

aportes, que la globalización como palabra referida a la procura de interconexión 

existió desde ha mucho tiempo, pero como concepto solo se asoma a partir de 1980 

que se detallan en expresiones de eruditos del tema, lo que precisa el hecho de 

                                                           
11 Profesor de Sociología. Se licenció (1999) y doctoró (2004) en Sociología en la Universidad Pontificia 
de Salamanca y posee un Máster en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad San Pablo-CEU 
(2001). 
12 Jan Nederveen Pieterse es un erudito nacido en Holanda cuyo trabajo se centra en economía política 
global, estudios de desarrollo y estudios culturales. Actualmente se desempeña como Profesor 
Distinguido Duncan y Suzanne Mellichamp de Estudios Globales y Sociología en la Universidad de 
California 
13 Socio de Iberglobal Consultoría de Internacionalización. Profesor del Máster de Relaciones 
Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. 
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entender como globalización, todos aquellos impactos de épocas remotas que han 

incursionado y alimentado, de una u otra forma la llamada modernidad. Sobre ello 

Vadell (2020) nos aporta: 

 

El ‘movimiento’ neoliberal contemporáneo, a partir de la década de 1980, 
provoca un cambio desigual en la balanza de fuerzas entre las clases 
sociales (trabajadores/empresarios) en el interior de los países desarrollados 
y en los países en desarrollo.  El programa de liberalización financiera 
estimulado por los gobiernos de Ronald Reagan en los EEUU y Margareth 
Thatcher en Gran Bretaña fueron los catalizadores de procesos cada vez 
más dinámicos de movilidad geográfica del capital en su forma productiva 
(especialmente hacia Asia y esencialmente a China) o financiera, 
centralizados en el polo financiero de Wall Street y en el papel renovado del 
dólar. De esta manera, la globalización neoliberal estimula este proceso 
expansivo con algunas características novedosas y específicas que se 
aceleran con los avances tecnológicos en las comunicaciones y transportes 
(p, 29) 

 

Ante esa realidad del programa de liberalización financiera como 

movilidad geográfica del capital, pero también de mercancías o bienes y servicios se 

entra en la aplicabilidad de términos que si bien no guardan sinonimia han sido 

diferenciadas por Beck14 (como se citó en Fuentes Gantenbein De Semrau 2010) 

quien analiza los términos globalismo, globalidad y globalización: 

 

Por globalismo entiendo la concepción según la cual el mercado mundial 
desaloja o sustituye el quehacer político; es decir, la ideología del dominio 
del mercado mundial o la ideología del liberalismo. Esta procede de manera 
monocausal y economicista y reduce la pluridimensionalidad de la 
globalización a una sola dimensión, la económica …. 
La globalidad es una condición impostergable de la actividad humana de las 

postrimerías de este siglo…. 

La globalización significa los procesos en virtud de los cuales los Estados 

nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores 

transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, 

identidades y entramados varios (p, 10, 11) (Fuentes Gantenbein de Semrau 

& Tesis doctoral, 2010) 

 

La globalización en tiempos más cercanos de la historia toma otra 

connotación atendiendo a la liberación de fronteras a merced del mercado como 

fenómeno del comercio internacional; Flores (2016) comenta: 

 

La globalización bajo la influencia de la vertiente económica nace con el 
comercio internacional y se fue expandiendo hasta producir la movilidad de 
los factores de producción en el mundo, redimensionando la distribución 

geopolítica de los factores de producción en el mundo (p, 19) 

                                                           
14 Ulrich Beck fue un sociólogo alemán, profesor de la Universidad de Múnich y de la London School of 
Economics. Estudió aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y 
la globalización. 
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No se debe descartar que el actual significado de globalización, 

hablando de los años 90, ha sido a merced del trabajo fusionado del accionar de las 

interrelaciones de los Estados y por ende del mercado internacional, que atendió al 

innegable momento transcendental por el que pasaba, como siempre sucede, el 

proceso de expansión del capitalismo como sistema. Entonces la globalización en 

esos términos es una readaptación del capitalismo. Guttal, Shalmali15 (2007) nos 

agrega: 

 

El término “globalización” se utiliza para describir una variedad de cambios 
económicos, culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo en 
los últimos 50 años, desde la muy celebrada revolución de la tecnología de 
la información a la disminución de las fronteras nacionales y geo-políticas en 
la cada vez mayor circulación transnacional de bienes, servicios y capitales. 
(p, 32). 

 

En cuanto a la expresión, Aldea Global, muy asociada al termino 

globalización, si bien unos la han compartido, otros, a raíz del sinnúmero de 

concepciones lo cual le otorga el derecho a poder opinar o generar mejores conceptos, 

han creado un amplio espacio de conceptualizaciones que han permitido serias y 

fundamentadas críticas que de una u otra manera si contribuyen para ir buscando una 

mejor aproximación al concepto de globalización en el amplio, suficiente y significativo 

espacio social, y de paso, una real acción que de conectividad e interconexión, en la 

visión de la aldea global demuestre su razón de ser, lo que deja mucho que decir, 

como así lo expone  Kapuscinsky16 (como se citó en Fazio 2011): 

 

La dimensión de termino Aldea Global, conforme a la visión que tenemos del 
mundo en el que interactuamos, tiende a ser falsa, más bien se considera 
una metrópolis con sentido global por supuesto, en donde desfilan la 
muchedumbre solitaria que, por supuesto no se conocen. Al avance de la 
electrónica en nuestro entorno, más nos   aleja del contacto humano. (p, 34)     

 

Desde otra visión, la globalización no porta en si desarrollo, como 

tampoco suele ser una doctrina, o tal vez un instrumento, que, bajo previos principios, 

se aplica de manera sin lujos de detalles tal como se señala: “La globalización, según 

entiendo, no es ni un progreso, ni una regresión, ni una ideología, ni siquiera una 

política; es una etapa de la historia de la humanidad y un proceso que da una 

                                                           
15 Shalmali Guttal es Directora Ejecutiva de Focus on the Global South, donde ha trabajado desde 1997. 
Ha trabajado en India, Estados Unidos y el sudeste asiático continental. 
16 Ryszard Kapuściński fue un periodista, escritor, ensayista y poeta polaco, famoso por sus narraciones 
sobre el continente africano 
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dimensión nueva a los fenómenos ya presentes” (Estefania, 2002). De otro lado como 

George y Wolf17 sostienen que “la globalización es una maquina cuya función consiste 

en hacer irreversible el poder de las multinacionales, engendrando desigualdades 

cada vez más grandes tanto entre países como dentro de ellos”, el caso para China, 

como se ha comentado, ha sido a otro precio, pues la China no vivió ese periodo 

milenario sin hacerse internamente competitiva.  

Desde luego para todas esas apreciaciones, la prensa mundial, ha 

jugado un papel importante para, de cualquier manera, hacer llegar el mensaje, lo que 

transforma aquel impacto de aldeas aisladas en aldeas globales como ha acontecido 

en esta época, sin embargo, siendo China una cultura que mucho tiempo vivió 

recogida del mundo, de poca interrelación, muy autónoma, muy encerrada entre su 

propio pueblo, es para cualquier estudio un hecho interesante de tratar el momento 

de abrirse al mundo.  

 

2 LA CHINA MILENARIA 

 

Con lo que se ha dicho hasta aquí, me parece un fundamento basado en 

suficientes soportes a cerca de las aproximaciones al concepto de globalización, se 

orienta entonces la temática hacia el espacio concerniente a China, específicamente 

antecedentes históricos, con la finalidad de puntualizar aquellos hechos históricos 

destacados que secuencialmente han formado parte del gran legado del gigante 

asiático. 

Hablar de la China significa transportarnos en la historia mucho tiempo 

hacia sus orígenes, lo que implica un largo trabajo, basta decir, o enunciar “la China 

milenaria” que se confunde entre leyendas y mitos como antiquísima cultura e 

inmenso territorio encajado en el corazón asiático, para entender que son muchos, 

pero muchos años los que contienen esa historia deleitosa por el contenido fantástico 

que la embellece a diferencias de muchas otras culturas; sin embargo, el trabajo se 

orientara a puntualizar sobre hechos históricos sobresalientes de la gran China desde 

sus orígenes. 

De cierto no existe evidencia de tanto tiempo atrás en la historia, pero 

las tradiciones orales entre los chinos han dado la importancia milenaria, esa fortaleza 

                                                           
17 Susan Georgey Martin Wolf (2002): La globalización liberal. A favor y en contra. Editorial Anagrama. 
S.a. Barcelona, España.   
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autóctona, al no contemplar migraciones de cualquier otro punto geográfico de la 

tierra, y por supuesto, la certeza de ser el centro del mundo, el origen del bien y del 

mal y la gran tierra del dragón, que se hizo grande para competir: 

 

El chino, a diferencia de otros pueblos, no tiene mitos ni leyendas de 
migraciones desde otras partes del mundo. Sus orígenes se encuentran en 
la región misma que habitan y los hallazgos, cada día más abundantes, 
señalan que China fue poblada desde épocas muy remotas, seguramente 
desde el pleistoceno bajo. (Botton Beja, 2008)        

 

Considerando así el asunto, no es sencillo entender, como una cultura 

tan antigua, con tanto tiempo encerrada, víctima de un sinnúmero de guerras 

intestinas, invasiones mongólicas, que buscaban en este las riquezas del rio amarillo, 

haya, no solo vivido, sino despertar y engrandecer aún más su historia como pueblo, 

como cultura, como nación, sin haber perdido si don de ser chinos de la China. Como 

se ha afirmado la China es milenaria; lo más antiguo del corazón asiático, Doval (2011) 

nos agrega: 

 

La leyenda y la mitología sitúan el inicio de la cultura China hace unos 5.000 
años, pero no se ha encontrado evidencia que demuestre tal supuesto. Para 
los chinos, el fundador histórico de su nación fue Huang Ti, “el Emperador 
Amarillo”, rey, según la tradición durante cien años (2698 – 2598 a. c.), de 
una de las de las muchas tribus chinas de entonces, a la que guió a la 
hegemonía. A partir de él se encadena una lista de dinastías que nos 
conduce hasta el pasado más reciente (p, 24)   

 

Baste lo anterior para agregar que lo del nombre de “Emperador 

Amarillo” se debe a que su reinado tuvo su sede en las riveras del Amarillo, pues la 

tonalidad que toman sus aguas se origina por la cantidad de barro que arrastran en 

su recorrido por la meseta de Loes o Loess (como en la geografía China se conoce). 

Este rio se tiene como la cuna de la civilización China, como el rio madre en donde se 

forjó el imperio chino. 

El gran emperador Amarillo, fundador histórico de la nación China dejó 

una magnifica gestión, pues para la época, procuró una serie de invenciones, 

establecimiento de industrias, construcciones civiles, desarrollo de la ciencia médica, 

sastrerías, industria naviera, la medicina tradicional China y las acciones del arte de 

la guerra. 

Bien, pareciera por todo lo anterior que lo citado empieza a revelar que 

China, desde épocas remotas, adquiere su nombre de imperio con fundamento 

industrial, con manifestaciones de desarrollo por encima de su vecindario. Si bien se 
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ha detallado el concurso de la leyenda en el historial chino, de igual manera se toman 

acciones para evidenciar los hechos de los antecedentes históricos chinos como se 

revelan:  

 

Por su parte, la leyenda nos proporciona una lista canónica de los monarcas 
chinos que empieza hacia el año 2852 a.c., fecha en la que da comienzo la 
mítica Edad de los Tres Augustos y los Cinco Emperadores. La primera 
dinastía de reyes, la Xia, es oscura y algunos historiadores han dudado de 
su existencia real hasta hace bien poco. Sobre la historicidad de la segunda, 
la Shang, también hubo dudas hasta que fue planamente ratificada mediante 
la excavación, a partir de 1928, de su capital en Anyang, al norte de la actual 
provincia de Henan. Los primeros siglos de la dinastía Zhou, que reinó desde 
el 1027 al 1122 a.c., están mucho más documentados por escritos históricos, 
y, desde el 842 a.c., los acontecimientos pueden fecharse con exactitud. 
Pero para conocer los supuestos inicios de la civilización China solo queda 
recurrir al poético pero increíble relato mitológico del nacimiento de China 
(Doval, Breve Historia de la China Milenaria , 2011) 

 

Cabe anticipar aquí que historiadores que la talla de Doval (2011) y del 

compendio de Chinopedia pormenorizan que la fabulosa Edad de los Tres Augustos 

(Fuxi, Shennong y Gònggong, según el Tongjian Wàijì) y los Cinco Emperadores, 

amarillo, Zhuanxu, Dika, Tangyao y Yushun, formaron aquellas épocas fantásticas de 

los llamados gobernantes legendarios mucho antes de la presencia de la dinastía Xia. 

Estos personajes mitológicos fundaron la antigua civilización china, fueron reflejos dl 

florecimiento de China, y de ellos descendieron los productos generacionales, de la 

mezcla de esos clanes, que dieron origen a una especie de ancestro común.     

Como se detalla, el transcurso histórico del acontecer del pueblo chino 

no demuestra una unidad, es precisamente, según cuenta un documento de Eugenio 

Anguiano (agosto de 2008), que durante el reinado de la dinastía Han imperó la 

desunión con la existencia de tres dinastías que hacían de reino; reino Wei 220-265, 

reino Shu Han 221-263, y reino Wu 222-280, los cuales libraron incesantes guerras 

entre sí, hasta la llegada del restablecimiento del imperio bajo la Dinastía Sui 581-617. 

Ahora se comprende el por qué al tener ante nuestros ojos el proceso 

histórico de la China antigua, se ve muy extenso, pues muchos textos han engrosado 

esa fantástica y milenaria historia de una china que vivió de dinastías en dinastías, de 

guerras en guerras, de periodos de desunión que mucho la afectaron, tal como se 

refiere el mismo Mao en su libro “La revolución China y el partido comunista”: 

 

Han desencadenado numerosas guerras de agresión contra China, como por 
ejemplo la Guerra del Opio desatada en 1840 por Inglaterra, la guerra 
lanzada en 1857 por las fuerzas aliadas anglo-francesas, a Guerra Chino-
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Francesa de 1884, la Guerra Chino-Japonesa de 1894 y la guerra 
emprendida en 1900 por las fuerzas aliadas de las Ocho Potencias.  

 

Pero también buenos tiempos y buenos periodos de unificación de todos 

los reinos, de todas las divisiones, de todas las posiciones antagónica, lo que dio pie 

a la consolidación del gran imperio, de la unidad en procura del desarrollo, de la 

competitividad en busca de mejores niveles de vida para los chinos: Botton Beja 

(2008) nos relata al respecto  

 

Como ya se ha mencionado, en 221 a.C., el rey Zheng de Quin había 
realizado la conquista del resto de China y por primera vez había unificado 
todos los reinos. Esto marcó el inicio del Imperio Chino, cuya existencia se 
perpetuará hasta nuestro siglo. Si bien es cierto que en muchas épocas de 
su historia China volvió a fragmentarse, y que en otras la unión no fue más 
que una ilusión, también es innegable que la unidad fue siempre el ideal 
implícito y explícito en todos los tiempos, y también la meta de cada uno de 
los hombres fuertes en su lucha por el poder (p, 101)     

 

Por supuesto que la historia China resalta el llamado proceso dinástico 

que encarna la originalidad de su cultura, como ya se ha dicho, debido a su autóctono 

y fantástico origen envuelto en leyendas y mitos que engrandecen su tradición, 

logrando agregar a la historia sucesos tan especiales que aún se muestran en la 

sociedad, basta decir una de las sociedades más aferradas a sus tradiciones 

familiares, hecho este que ha influido en la conservación, respeto y permanencia de 

sus patrones culturales, en la sociedad China. Bajo esta visión, como patrón de 

conducta, ha sido la sólida base para la construcción del nacionalismo chino, 

precisamente fue ello lo que sirvió de escudo a las invasiones sufridas. Hoy se puede 

decir que China vive un nacionalismo como pensamiento imperioso que la mantiene 

unida y con fuertes impulsos a su desarrollo integral.  

Un recuento de las dinastías chinas que se sucedieron, las cuales, por 

supuesto, de una u otra manera dejaron su huella indeleble en la historia se tiene: 

 

DINASTÍAS DEL PERIODO ANTIGUO: Período Arcaico: 3000-2100 a. C., 

Dinastía Xia: 2070-1600 a. C., Dinastía Shang: 1600-1046 a. C., Dinastía 

Zhou: 1045-256 a. C. 

DINASTIAS DEL PERÍODO IMPERIAL: Dinastía Qin: 221-206 a. C., Dinastía 
Han: 206 aC-220 Dc, Seis dinastías y 16 reinos: 220-589 AD, Tres reinos: 
220-280, Dinastía Jin: 265-420, Dinastías del sur y del norte: 420-589, 
Dinastía Sui: 581-618, Dinastía Tang: 618-907, 5 dinastías, 10 reinos: 907-
960 Dinastía Liao: 907-1125, Dinastía Song 960-1279 Dinastía Jin: 1115-
1234, Dinastía Yuan 1271-1368, Dinastía Ming: 1368-1644, Dinastía Qing: 
1644-1911 (Ruiz, 2021) 
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Esto nos lleva a caer en la cuenta de que la interacción histórica de la 

sucesión de dinastías deja un aporte que da a entender lo esencial de la formación 

del chino, es precisamente esa fijación que ha hecho de la China no solo un imperio, 

sino una cultura muy autóctona, muy hecha a sus principios morales, pues no en vano 

se alimentaron de los mensajes de Laotse y Confucio, quienes registraron periodos 

importantes en la formación filosófica de la gran China, al igual que el pensamiento 

político: 

 

El sistema político chino tradicional arranca desde alrededor del año 200 a. 
de c. y va hasta principios del siglo XX. En términos formales del llamado 
“ciclo dinástico”, tal sistema se consolida y afina durante la dinastía Han, 206 
a.de c. – 220 d.c., aunque sus raíces se encuentran siglos atrás, en particular 
durante la época de “Primavera y Otoño”.  (Anguiano, 2011)  . 
 

Al llegar aquí tenemos que reconocer que el sistema político como tal, 

no nace perfeccionado, como debe ser, de hecho, es producto de un sin número de 

cambios, de estrategias, de innovaciones tanto en la política como en la cultura y por 

supuesto, para el caso de China, de la exigencia en la confianza hacia los líderes 

políticos, que, entre otras cosas, es un principio muy positivo en la historia de la China, 

como al respecto se afirma:  

 

La historia registrada de China se remonta a más de 3.200 años y puede 
dividirse en cuatro períodos principales: (1) antigüedad, desde el principio 
hasta el final del siglo III a. C.; (2) período medio, desde el siglo II a. C. hasta 
el siglo X d. C.; (3) período moderno temprano, desde el siglo X hasta el 
XVIII; y (4) China moderna, desde finales del siglo XVIII hasta el presente. 5 
A lo largo de la antigüedad, China fue gobernada por una élite de guerreros 

que controlaban la tierra y recaudaban tributos de sus súbditos. (Tejeda 

Canobbio, 2013)    

 

Si algo se debe tratar, es lo referente al mercado, ya que la China 

milenaria también hizo su contribución como centralidad mundial adquirida, pues eso 

ha sido China a través de la historia, por lo que el mundo se ha nutrido de tantos 

aportes que sin duda han dejado bien plantada la antigua cultura, como también a los 

forjadores de otras revoluciones industriales acontecidas en el planeta en donde sus 

invenciones han impulsado grandes emprendimientos:     

 

El primer gran circuito mercantil mundial fue el impuesto por el Imperio Árabe 
entre los siglos VIII y XIII. China y el Indostán adquieren su centralidad 
mundial entre los siglos XV y XIX, es decir cinco siglos. La gran China inventó 
el reloj (siglo VII a.c.), el papel (siglo I), la brújula (siglo IX), la pólvora (siglo 
IX), la imprenta (1041-1048). Dibujó y conoció América siglos antes que 
Colón. Los chinos equiparon las primeras fábricas para la Revolución 
Industrial de Inglaterra (Serrano, 2020). 
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Algo más hay que añadir, con pasos cuidadosos, procurando mantener 

el hilo primordial del proceso chino, por lo que se hace necesario anexar a la secuencia 

de hechos, personajes como Sun Yat-sen18, personaje interesante en el proceso 

chino, precursor de la revolución, el portaestandarte de los demócratas 

revolucionarios chinos, sus aportes se constituyeron en soportes claves para el 

engrandecimiento de la cultura política, pues al él se le debe el establecimiento de los 

llamado tres principios del pueblo: 

 

Los tres principios del pueblo se basaban en tres conceptos 
fundamentalmente: La nación (minzu), el derecho civil (minquan) y el 
bienestar (minsheng). Para Sun Yat estos principios se tornaban la base 
ideológica para salvar el país, aumentar la competitividad política y 

económica de china en el contexto internacional, así como para perpetuar la 
nación China eternamente (Universidad autonoma de Barcelona. Tesis 
doctoral, 2014). 

 

De hecho, Sun con el principio de la nación buscaba formar en el 

ciudadano chino la importancia de él clan y de la familia, elementos suficientes para 

conformar un nacionalismo poderoso; con el principio del derecho civil buscaba una 

mejor participación democrática del pueblo como poder del pueblo, un gobierno para 

el pueblo y un beneficio para el pueblo, bases que Sun extrajo de las ideas de 

Abraham Lincoln “Governmen of the people, for the people, by the people” y con el 

principio del bienestar perseguía un mejor nivel de vida, una mejor equidad todo ello 

en la búsqueda de un desarrollo potencial democrático.  

Sun Yat- Sen dejo mucho que admirar en la sociedad China, pues la  

historia, de hecho, después de aquella revolución de Xinhai, la cual comandó, logró 

fundar el Kuomintang también conocido como Partido Nacionalista Chino, que al paso 

del tiempo se constituyó en su organización revolucionaria que luego enfrentaría, a la 

salida de los japoneses de China, en conflictos internos, con Chiang Kai Shek, 

acérrimo enemigo de la causa comunista, quien después de un tiempo de lucha decide 

abandonar el campo al no  por no contener el avance del ejercito comunista, esta 

situación conlleva a que Chiang Kai Shek con el partido nacionalista y el residuo de 

las tropas, buscaran establecerse en Taiwán, hecho este que benefició las ambiciones 

de EEUU hacia a China: 

                                                           
18 Nombre en escritura China que en Pinyin (Sistema de transcripción fonética de la escritura China al 

alfabeto latino) se escribe Sun Zhongshan.  
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El Kuomintang con apoyo económico estadounidense, estableció en 1949 su 
gobierno en Taipéi, reclamando sus derechos sobre toda China y 
gobernando con rigor de manera represiva, sin permitir procesos 
democráticos hasta la recuperación del territorio continental. Así, el 
Kuomintang se convirtió en el llamado “terror blanco” de la isla. La República 
de China, quedó pues, establecida en Taiwán, mientras que la República 
Popular China ocupaba el territorio continental. El territorio bajo dominio del 
Kuomintang perteneció a la ONU hasta 1977 (La guia, 2008). 

 

Aquí conviene detenerse un momento a fin de dar a conocer la 

importancia suprema del personaje de Mao en el proceso acontecido en la gran China. 

Mucho tiempo transcurrió bajo su liderazgo, baluarte en la consolidación del proceso, 

pues al finalizar la Primera Guerra Mundial Mao hace parte importante del conocido 

“Movimiento del Cuatro de Mayo” de 1919 que buscaba como conducir a China a ser 

un país competitivo, moderno, y por supuesto que se defendiera del capitalismo de 

occidente, misión que estableció a la naciente China bajo líneas comunistas con unas 

políticas tipo feudal heredadas de tiempo atrás que por supuesto ya se tornaban 

anacrónicas a lo que se pretendía hacer de China. El mismo Mao escribe, al referirse 

a la antigua sociedad feudal:   

 

Las principales características del sistema económico y político de la era 

feudal de China son las siguientes: 

1) Predominio de la economía natural.  
2) La clase dominante feudal - terratenientes, nobleza y emperador.  

3) No sólo los terratenientes, la nobleza y la familia imperial vivían de la 

explotación de los campesinos por medio del arriendo de la tierra y el pago 

de impuestos y tributos. 

4) El aparato del Poder que protegía este sistema de explotación feudal era 

el Estado feudal de la clase terrateniente. (Tse - Tung, 1939). 

 

Agregando a lo anterior, la antigua sociedad feudal descansaba sobre 

una forma despiadada de explotación consecuente hacia el campesino de manos de 

los terratenientes, lo que hacía de la forma de vivir del campesinado una indigna 

situación de esclavos que por lógica no fue soportada y concluyó en una serie de 

alzas, de rebeliones de levantamientos en procura de la reivindicación del 

campesinado, que en un buen número se presentaron al correr de las secuenciales 

dinastías;  el mismo Mao describe en su libro lo siguiente: 

 

La despiadada explotación económica y opresión política de los campesinos 
por la clase terrateniente, los forzó a alzarse en numerosas rebeliones contra 
la dominación de ésta. Hubo centenares de levantamientos, grandes y 
pequeños; todos ellos fueron acciones de rebeldía de los campesinos, 
guerras revolucionarias campesinas, por ejemplo, los levantamientos de 
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Chen Sheng y Wu Kuang y de Siang Yu y Liu Pang, en la dinastía Chin; los 
de Sinshi, Pinglin, Chimei, Tungma y Juangchin, en la dinastía Jan; los de Li 
Mi y de Tou Chien-te, en la dinastía Sui; los de Wang Sien-chi y Juang Chao, 
en la dinastía Tang; los de Sung Chiang y de Fang La, en la dinastía Sung; 
el de Chu Yuan-chang, en la dinastía Yuan; el de Li Tsi-cheng, en la dinastía 
Ming, y el del Reino Celestial Taiping, en la dinastía Ching.  
 

Pero antes de seguir adelante consideremos la responsabilidad y el 

sentido de pertenencia que aún bajo todas esas situaciones tradiciones feudales 

anacrónicas, Mao se encamina a conducir China hacia el sendero productivo, periodo 

este de mucha agitación política, que trajo consecuencias  adversas en la que la larga 

lucha de Mao por restablecer su China bajo la bandera del comunismo empieza a 

mostrar un ligero cambio en cuanto a la relación Campesino –Terrateniente, pero una 

intensa lucha por los impactos de la misma. 

Muchas acciones partidistas del mandato de Mao trajeron duros efectos, 

lo que terminó en una serie de catástrofes, como la “revolucion cultural”, extenso tema 

del proceso en la historia, que trajo una mortandad a consecuencia del desborde de 

ideas, por las cuales acontecen entonces dos episodios endicho proceso; el Gran 

Salto Adelante” (1958-1961) y la “Gran Revolución Proletaria” (1966-1976). En lo que 

respecta al primero, Mao pretendía la industrialización de China, por encima de la 

empresa feudal con la finalidad de ponerla al nivel de Occidente, y por supuesto 

mantener una sociedad comunista. Mao fracasó estrepitosamente. Se presentó 

entonces la hambruna y nada se pudo hacer. Ese periodo nefasto del Gran Salto 

Adelante, así como la hambruna, llevaron a Mao Tse-tung a retirarse de manera 

tajante en la toma de decisiones dentro del Partido Comunista y el gobierno, hecho 

este que lo direccionó a entregar altos encargos de manejo hacia compromisos futuros 

en manos de Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. 

Mao ocupa parte esencial de la historia de China, una de sus arengas 

en pro del partido comunista aun sondea como bandera en el universo chino: 

 

El pueblo, y sólo el pueblo, es la fuerza motriz que hace la historia mundial.” 
“Es necesario enseñar a cada camarada a amar a las masas populares y 
escucharlas atentamente; a identificarse con las masas dondequiera que se 
encuentre y, en lugar de situarse por encima, sumergirse en ellas; a 
despertar a las masas y elevar su conciencia política de acuerdo con su nivel 
del momento, y ayudarlas, ciñéndose al principio de plena voluntariedad, a 
organizarse gradualmente y a desplegar paso a paso todas las luchas 
necesarias que permitan las condiciones internas y externas en un tiempo y 
lugar determinados (Mendoza, China el socialismo y la "linea de masas", 
2014)  
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Desde luego, el patriótico trabajo de Den Xiaoping desde una cuna 

socialista, desde un imperio de China roja, China de Mao, tenía que encontrar 

tropiezos en los celos enfermizos de los místicos fundamentalistas, de cierto, ante 

tanta pobreza generada no había razón para relacionarla con una visión socialista, la 

pragmática posición de Deng puso de manifiesto el caprichoso lema sembrado por 

aquella Revolución Cultural de los años 60 en defensa de un dogmatismo muy ligero  

que apuntaba “es mejor ser pobres bajo el socialismo, que ricos bajo el capitalismo”: 

anacrónica frase que destemplaría el proceso de cambo que se gestaba, a la cual 

Deng hizo frente concientizando a fondo que el socialismo no es producto de la 

pobreza ni viceversa:    

 

El líder Deng Xiaoping, cuando hizo la justificación del cambio de rumbo que 
significaba la “Reforma Económica”, entre otras cosas señaló que “la pobreza 
no es socialismo”, por lo que decidió atraer inversiones extranjeras en las 
denominadas “zonas especiales”, ubicadas en la costa sureste, imponiendo 
la condición de que se crearan empresas mixtas donde el Estado (nacional 
o de provincias) tuviera el 51 % de las acciones y que las empresas 
extranjeras transfirieran tecnologías; se cambió el régimen agrario de 
colectivización comunal por un sistema mixto de cooperativas y 
explotaciones privadas familiares e individuales y, como la tierra en China es 
propiedad del Estado, este la da en concesión; la distribución de bienes y 
servicios se produciría en el “mercado socialista”; la economía se 
desarrollaría en el marco de una planificación estatal quinquenal 
(característica de gran importancia) (Tesis 11, 2021) 

 

3 CHINA Y LA GLOBALIZACION 

 

Sostiene Guardia B., A. (2004) “Se le atribuye a Napoleón la frase: China 

es un gigante dormido. Cuando despierte moverá el mundo. No cabe duda que China, 

después de poco más de veinte años de sostenido y fuerte crecimiento salió de su 

letargo”, sin lugar a dudas esas palabras de Napoleón, pronunciadas hace un buen 

tiempo, encajan en todo este proceso de la China que titánicamente viene ejecutando 

al cruzar, históricamente, caminos de intensa luchas y reformas reconociendo 

personajes que lideraron dicho proceso: 

 

Desde que en 1978 Deng Xiaoping iniciara las reformas de apertura de la 
economía china, con el apoyo determinante del gobierno, se implantó una 

política de internacionalización de las empresas bajo el lema "Go Global" (走

向世界) que ha llevado a la economía china a realizar el "Gran Salto 

Económico" hacia un segundo nivel de desarrollo empresarial, pasando de 
ser una economía planificada, a una economía de mercado y, 
posteriormente, a una superpotencia económica tras tres décadas de 
reformas (Parra Perez, 2016)    
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Se ha dicho que el termino globalización es muy nuevo con relación a la 

esencia de apertura que encierra y fue creado por las potencias capitalistas en la 

búsqueda de abrir sus mercados y por supuesto adquirir más ganancias, este proceso 

en China se fue dando bajo condiciones muy duras si se atiende a la concepción 

estricta y corta visión del fanatismo hacia la categoría de socialistas. Ello nos muestra 

un largo periodo que la historia anuncia que se inicia con la era de Deng Xiaoping. 

A la muerte de Mao, es precisamente en Deng Xiaoping en quien recae 

el compromiso de sacar el imperio hacia adelante, se empieza una era de lucha firme 

y decidida para alcanzar un "socialismo con características chinas", por lo que se 

impulsaron una serie de reformas en busca de la modernización industrial y la apertura 

de China hacia el mundo comercial. Para ello Deng se aferra a las siguientes 

estrategias tal como lo afirma (Fanjul, 2018). “En primer lugar, la liberalización del 

sistema económico. La segunda gran línea de acción de la reforma como es la 

apertura al exterior” 

Antes de seguir adelante conviene saber que, en efecto, esto para Deng 

no fue asunto fácil, pues había un grupo de presión; la llamada “Banda de los cuatro”  

quienes habían planteado su principio: “es preferible un socialismo y un comunismo 

de la pobreza que un capitalismo de la riqueza” ya que no veían con buenos ojos, o 

tal vez la miopía comunista y de color rojo, solo veían un alto peligro el programa de 

Deng con el cual, según la banda, China perdía su esencia de comunista, su esencia 

de color rojo ya que la llamada estrategia puesta en marcha por Deng no solo rompía 

aquella autonomía pregonada por Mao, sino que entregaría a China en manos del 

capitalismo. De cierto ese principio anacrónico originó un estancamiento, a lo cual 

Deng en un discurso rompió definitivamente: 

 

El primer punto que hemos sacado en claro es la necesidad de persistir en 
el socialismo y, para tal efecto, liberarse antes que nada de la pobreza y del 
atraso, desarrollar con gran energía las fuerzas productivas y, de este modo, 
hacer valer las características del socialismo como sistema superior al 
capitalista. A fin de llegar a esto, es necesario trasladar el centro de gravedad 
de nuestro trabajo en su conjunto a las cuatro modernizaciones y tomar éstas 
como meta de nuestra lucha para los próximos decenios. Debemos persistir 
en el socialismo, pero para construir un socialismo superior al capitalismo, es 
necesario, ante todo, librarse de la pobreza (AA.VV., 1984b: 232-233) 

 

Por supuesto Deng, ante estas situaciones, y conociendo a fondo la 

estructura China era partidario de la apertura, del comercio mundial, por tanto, 

sostenía “el socialismo y la economía de mercado no son incompatibles”, dando a 
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entender que China sin perder su color podía generar una economía socialista de 

mercado, ello ha indicado que China nunca ha perdido su razón de ser como China, 

por tanto, es un régimen chino a la China con el objetivo de conquistar el desarrollo, 

sin perder de lleno el olfato hacia el capitalismo global y la economía de mercado 

 
La ruptura con un pensamiento anquilosado y dogmático permitió emancipar 
la mente y abrir paso a una experimentación enriquecedora que con su 
gradualismo facilitó la conformación progresiva de un modelo a la postre 
híbrido y complejo como manifestación del nuevo tiempo. La expresión “un 
gato, blanco o negro, es bueno con tal que cace ratones”, popularizada por 
Deng ya a inicios de los años sesenta y ahora de nuevo recuperada, 
abundaba en un pragmatismo orientado a elevar la producción sin importar 
la etiqueta ideológica del método utilizado (Rios, El largo rastro de Deng 
Xiaoping. El pais Internacional, 2018) 

 

Desde luego y de manera firme Deng, a nombre de una China unida y 

sólida, sin desconfianza alguna, pedía contundentemente no cerrar el avance y la 

competitividad hacia el mercado del mundo, al mercado global, pues de esta manera, 

sostenía Deng, los chinos podemos ver claramente el real color del gato, pero para 

ello se necesita emancipar la mente y eliminar el anquilosamiento ideológico tal como 

el mismo lo exaltó en su discurso en donde se refirió al compromiso de Independizar 

la forma de pensar, mirar la realidad y el entorno comercial y caminar unidos bajo una 

sola bandera del cual se citan apartes: 

 

Cuando hablamos de emancipar la mente, poner en juego la inteligencia, 
actuar en función de la realidad y mirar unidos hacia adelante, debemos 
hacer hincapié, ante todo, en el primer concepto. Sólo con la mente 
emancipada podremos proceder, guiándonos acertadamente por el 
marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong, a resolver los 
problemas legados por el pasado y la serie de nuevos problemas que surjan, 
a reformar con acierto lo que en las relaciones de producción y en la 
superestructura no se ajusta a las fuerzas productivas en rápido desarrollo y, 
de acuerdo con las condiciones reales de nuestro país, a definir el camino, 
la orientación, los métodos y las medidas específicos para llevar a cabo las 
cuatro modernizaciones…. (Manos fuera de China, 2017) 

 

De igual forma, el pensamiento de Deng y su gran apreciación sobre la 

política globalizadora, atendiendo a la competencia de oferta y demanda, mostraba 

de manera pragmática que no le está vedado al socialismo, por ninguna razón, esos 

métodos aplicados al capitalismo, lo que indica que dentro del socialismo se puede 

con alto sentido de responsabilidad y pertenencia competir dentro de la globalización 

capitalista aprovechándola al máximo:   

 

La planificación y las fuerzas del mercado no son la diferencia esencial entre 
el socialismo y el capitalismo, porque también se planifica bajo el capitalismo; 
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la economía de mercado también tiene lugar bajo el socialismo. No debemos 
temer adoptar los avanzados métodos de gestión [empresaria] que se 
aplican en los países capitalistas- […]. La esencia misma del socialismo es 
la liberación y el desarrollo de los sistemas productivos. […] El socialismo y 
la economía de mercado no son incompatibles. […] Deberíamos 
preocuparnos por el desviacionismo de derecha, pero sobre todo por el de 
izquierda. (Den Xiaoping, 2021) 

 

Con ello llegamos a mostrar la firme y férrea acción gubernamental de 

Deng Xiaoping, pues no solo sacó a china del anquilosamiento del feudalismo de Mao, 

sino que permitió que la gran China maoísta abriera sus puertas al mercado exterior, 

se volviera competitiva, ocupara un lugar digno como producto de tantas luchas y 

empezara la gran China a despertar como gigante asiático: 

 

Deng Xiaoping ha sido llamado “el arquitecto de la reforma y apertura de 
China” por sus minuciosos esfuerzos en liderar la transformación moderna 
del país, iniciada desde finales de los años setenta. Sin Deng Xiaoping, China 
probablemente no habría salido de esa enorme y pesada caja ideológica en 
la que estaba encerrada con mano de hierro”, afirma Gao. 
La sabiduría política de Deng Xiaoping ha logrado la actual estabilidad y 

prosperidad de Hong Kong. Por otra parte, sus planes de modernización han 

convertido a China en la segunda economía del mundo (China, 2020) 

 

El invaluable aporte de Deng a la gran lucha China marcó el inicio de 

china en la globalización que corresponde al periodo 1980 – 1990. Entrar de lleno 

China en un ambiente de globalización trazado por el eje capitalista del mundo, no es 

nada fácil, sin embargo, en una entrevista acaecida 31 de mayo de 2012 a Daniel 

Méndez, director de ZaiChina, el sitio más grande de noticias en español sobre China, 

parece un presagio, pues en la actualidad China es parte del mercado mundial:  

 

El reto del país es pasar del “made in China” al “invented en China”, “de la 
fábrica del mundo al mercado del mundo”. Ha llegado el momento en el que 
el país debería abandonar un desarrollo basado en las exportaciones baratas 
por un mayor consumo interno y un salto en el valor añadido que ofrecen sus 
empresas.  

 

Esa apreciación de Daniel Méndez se refería al cambio sustanciosos, no 

solo de producir como la maquila a bajo costo, razón suficiente para que muchos 

países del eje capitalista en procura de ganar más, vieran en China su valiosa maquila 

a bajo costo, sino convertirse competitivamente, en el promotor esencial competitivo 

de mercado del mundo con sus propios productos y tecnología.  

Mucha agua corrió bajo el puente para que China llegara a la posición 

que hoy por hoy tiene a efecto de la lucha y el coraje de su gente y por supuesto, el 

don de sabiduría para manejar la administración de la gran China al estilo chino, para 
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los chinos, por ello, es China esa solida república popular que ha llegado armada, con 

armas de largo alcance, a una globalización que los patriarcas del capitalismo 

económico quisieron consolidar para ellos a merced de la sumisión de las pequeñas 

aldeas según la rápida  visión del antropofágico sistema:    

 

Podemos definir entonces la Globalización al estilo chino como el modelo 
expansionista o imperialista que ha venido desarrollando China en el mundo, 
caracterizada principalmente por el no uso de violencia, y la implementación 
de tres estrategias básicas: diplomacia, tamaño poblacional y crecimiento 

económico (Centro de Pensamiento Global - CEPEG, 2016). 
 

Todo este avance propiciado por Deng ha llevado a China al podio que 

hoy le corresponde y comparte en el gran mercado global no solo la visión comercial 

de la globalización, sino, sus características demográficas, industriales y competitivas 

que conllevaron el despertar del gigante al salir de una economía rural completamente 

cerrada en sí misma, a las puertas de dicho mercado:  

 

La primera es la talla del país con más de 1 300 millones de habitantes; China 

se convierte en un imperio demográfico.  

La segunda diferencia se encuentra en la historia del imperio chino y más 
recientemente a partir de 1978, cuando China realizó una triple mutación que 
va a marcar una profunda diferencia con sus antecesores en el proceso de 
desarrollo… Así, China llevaría a cabo tres transiciones simultáneas del 
Estado todo poderoso al de mercado como monarca, de la agricultura a la 
industria y del mercado local al internacional. (Nieto, 2005). 
 

Desde luego, no fue en corto tiempo la travesía de la gran China, sus 

líderes, cada uno en sus líneas, dejaron su estela que conjuntamente al correr del 

tiempo constituyeron la base primordial de lo que hoy es China como parte de la 

globalización, a la que supo de manera tajante aprovecharla palmo a palmo 

permitiéndose así entrar entre los grandes en la toma de decisiones en el mercado 

mundial. 

Acontecida la muerte de Zhou Enlai baluarte político del partido 

comunista, muy leal a Mao, Deng centró sus aspiraciones y su atención en la victoria 

del partido comunista y al restablecimiento inmediato de la economía China, asolada 

por las muchas guerras, y por la decadencia ideológica de la llamada “Revolución 

cultural de Mao”, razones de fondo que demostraron el arduo trabajó para la 

implantación, implementación y ejecución de las “Cuatro modernizaciones. A la 

muerte de Mao, Deng Xiaoping ocupó el liderazgo y control del partido comunista al 

correr el año de 1978, y en el mes de diciembre durante la realización del Tercer Pleno 



 

 
26 

del 11º Comité Central, el líder Xiaoping comunicó la puesta en marcha de las 

denominadas “Cuatro Modernizaciones”19, lo que inicia indefectiblemente cambios 

con sustanciales reformas, que conllevaban hacia "socialismo con características 

chinas”, como así lo consideraba el líder. Las Cuatro Modernizaciones como lo señala 

se resumen: 

  

AGRICULTURA: Hasta 1978 la agricultura se había basado en la 
colectivización. Deng puso en marcha dos reformas para un aumento en la 
productividad: la extensión de las parcelas privadas y el trabajo de tierras. 
INDUSTRIA: Abandona la autosuficiencia económica y la desconfianza 
extranjera. Abre distintas zonas a favor de aumentar las industrias. Se les 
permitió incentivos a los trabajadores, y la libre elección del trabajo. Se 
terminó parcialmente la fijación de precios por parte del estado. Se concedió 
más libertad para fijar salario, contratar y despedir los trabajadores. Se 
permitió la creación de empresas privadas. 
DEFENSA NACIONAL: Fueron re introducidos los grados militares, la milicia 
perdió su independencia y fue reducida a una reserva utilizada en caso de 
guerra. Aumentó el ejército. 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Aportó dinero a escuelas de calidad, los mejores 
estudiantes fueron enviados a las mejores universidades en el extranjero 
para aprender su cultura y progreso. Todo esto se hizo para mejorar su 
educación y así la ciencia y tecnología.  

 

Las gestiones de Deng China que se constituyen en el inicio de la tercera 

etapa del proceso chino hacia la globalización como apertura de mercado nos, ha 

señalado un espinoso trabajo poco igual a país o países alguno, y digo poco igual, 

puesto que China empezó a salir de encierro ideológico de poca monta cuando trató, 

y en efecto lo hizo, abrirse al mundo de manera competitiva en la búsqueda del gran 

mercado, lo que constituyó la mayor revolucion económica de la historia; todo ello de 

manera secuencial así se presentó: 

 

Con la llegada al poder de Xi Jinping se ha abierto una nueva etapa en la 
historia de la República Popular China. Es la cuarta etapa. La primera, de 
consolidación del nuevo régimen, duró de 1949 a 1966. La segunda, hasta 
1976, fue la de la Revolución Cultural. La tercera ha sido la etapa de la 
reforma, que duró hasta la llegada al poder de Xi Jinping, en 2012. Con Xi se 
abierto una nueva etapa, caracterizada por tres elementos fundamentales: 
Una política exterior más asertiva, una involución en la política interna y un 
cambio en el modelo productivo en el que una economía basada en las 
inversiones y las exportaciones está dando paso a otra basada en el 
consumo, los servicios y la innovación… es el gran salto tecnológico… 
contradiciendo las teorías que señalan que las economías con sistemas 
políticos autoritarios se enfrentan a serias dificultades para la innovación. 
(Fanjul, China 40 años de la mayor revolucion economica de la historia, 2018)  

 

                                                           
19 Las “Cuatro Modernizaciones” fue originalmente un programa de modernización propuesto por Zhou 
Enlai en 1964. 
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Hablar de China en la globalización suena, además de heroica y firme 

lucha, un espacio digno de merecer desde sus muestras en aquella china milenaria 

que se fue forjando entre mitos y leyendas, entre fundamentos filosóficos que 

cultivaron grandes valores humanos en la sociedad China, grandes principios que 

hicieron de los chinos el centro del mundo y sus solidos progresos en el siglo XX, así 

lo señala Nieto (2005)   

 

En términos del crecimiento económico chino, Izraelewicz indica que la 
producción de China es hoy 10 veces superior a la producción alcanzada en 
1978, y actualmente se ubica en el sexto rango entre las grandes potencias 
mundiales. La producción por habitante se ha multiplicado por siete. De 
hecho, jamás en la historia económica se había visto un país tan poblado con 
1 300 millones de habitantes con un crecimiento acelerado del orden de ocho 
a nueve por ciento anual durante un periodo de aproximadamente 25 años. 
Tampoco se había observado, según Izraelewicz, que un país se hubiera 
apoyado en el resto del mundo para ampliar sus mercados, tecnologías y 
capitales  
 

A toda esta secuencia de hechos históricos, como parte de la temática, 

aún existen expresión descoloridas de frente al comunismo, dando a entender que el 

comunismo es sinonimia de pobreza absoluta, de atraso total; sin entender el fondo 

superlativo que encierra la palabra comunismo; de cierto todo ello ha sido producto de 

la guerra de desinformación, de miedo, de terror frente a un término que trasciende a 

nuestras generaciones y muchas otras:  

 

El concepto de sociedad comunista, elaborado por Marx, sería una sociedad 
donde previamente el capitalismo haya desarrollado las fuerzas productivas 
y la globalización de la economía a un nivel tal que, por un lado, sea ínfima 
la necesidad de trabajo humano y, por otro lado, los estados nacionales 
hayan desaparecido o hayan sido subsumidos por el sistema económico 
mundial. Está claro entonces que el comunismo, así concebido, no ha 
existido nunca y que estamos lejos aún de llegar a las condiciones objetivas 
de desarrollo que lo permitan, aunque la realidad indique que se evoluciona 
hacia ellas. 
Lo que ha existido hasta ahora es una etapa de transición entre el capitalismo 
y el comunismo, iniciada con la revolución soviética en Rusia en 1917, que 
podría concluir en el sistema económico social comunista, en un tiempo 
indeterminado, pero seguramente muy largo comparado con la vida del ser 
humano. Es a lo que llamamos “etapa socialista” (Tesis 11, 2021). 

 

De lo anterior se desprende que esa serie de procesos asumidos por los 

líderes chinos despertaron el gran imperio que hoy asume digna y meritoria posición 

en el panorama mundial de la globalización levantándose de aquella sumisión y de 

una ruralidad feudal colonial que golpeaba muy fuerte al campesinado, que creó las 
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más altas desigualdades: a raíz de ello; Bregolat20 (como se citó en Romero Cervantes 

Fuentes 2011)  

 

La introversión de China bajo la dinastía imperial desembocó con su derrota 
en la Guerra del Opio y un siglo de sumisión colonial […] Tras su culminación 
con el ingreso en la OMC [de la política de Deng Xiaoping], la Gran Muralla 
ha sido simbólicamente derribada, o convertida en atracción turística (p, 91). 

 

No estaría por demás reconocer otro logro, en el afán competitivo ante 

el mercado mundial, como lo fueron las gestiones de China para entrar en la 

Organización Mundial del Comercio – OMC, logro este que la ubica en el listado de 

competidores habilitados para entrar en el intercambio global del mercado y desde 

allí, hace veinte años China continúa floreciendo en la globalización.:   

 

Se cumple en 2021 el vigésimo aniversario del ingreso de China en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). En aquel “lejano” día se 
especulaba con que tal hecho podría suponer el golpe final a la singularidad 
china, es decir, a su proyecto de conformar un sistema económico genuino y 
diferenciado del liberal hegemónico tras el final de la Guerra Fría con 
consecuencias también en lo político. Pero no pasó. Al contrario, el ingreso 
en la OMC no solo supuso un salto de gigante para la economía china y su 
inserción internacional (Mavroidis y Sapir, 2021), sino también una 
reafirmación de su modelo de economía mixta, eclecticismo ideológico e 
hibridismo sistémico que sustentan su “socialismo con peculiaridades chinas” 
(Rios, 2021) 

 

Ahondemos todavía un poco más, y es precisamente las negociaciones 

que la China competitiva que dentro del marco operativo de la globalización ha hecho 

con la Unión Europea – UE, y por supuesto su incorporación en otros acuerdos con la 

finalidad de consolidar su apertura, de competir con un mayor horizonte:  

 

La conclusión de las negociaciones sobre el acuerdo global de inversiones 
entre China y la UE abrió el camino hacia la adhesión china al Acuerdo 
Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP, siglas en 
inglés), firmado en 2018 por 11 países de la región Asia Pacífico. (Ibíd.). 

 

Cabe anticipar aquí que China, como potencia comercial en la 

globalización, empieza a posesionarse como líder en la búsqueda de la 

multilateralidad; en varias cumbres su presencia y su liderazgo se encaminan hacia 

un mundo más equitativo, más solidario, competencias más leales lejos de la 

antropofagia del capitalismo salvaje:   

 

                                                           
20 Eugenio Bregolat Obiols es un diplomático español, ex embajador de España en China con 
concurrencia también en Mongolia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona 
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Ante el interrogante sobre las políticas de Biden, China mantiene su firme 
compromiso con el multilateralismo. Cuatro años atrás, el Presidente Xi 
Jinping resaltó en Davos la necesidad de persistir en él y defender la 
autoridad y la eficacia del sistema multilateral. En la Cumbre Extraordinaria 
de Líderes del G20 sobre COVID-19 en 2020, Xi llamó de nuevo a la 
comunidad internacional a reforzar la cooperación global con confianza, 
coordinación y solidaridad. En este mundo globalizado, nunca hemos sido 
tan interdependientes y compartido tantos intereses comunes, dijo. El 
multilateralismo es la alternativa a la pandemia. Muchos países se han 
incorporado al COVAX, facilitando los ensayos clínicos de vacunas y 
habilitando canales verdes para los insumos médicos (Ibíd.) 

 

Prosiguiendo con el tema, la revista “Global Económico Prospecto” del 

Banco de Reconstrucción y Fomento BIRF/ Banco Mundial, de enero de 2021 trae 

reconocimientos hacia china en medio de una pandemia que azotó el mercado 

mundial, sin embargo, pronostica muy buenos resultados para China:  

 

Perspectivas regionales. La pandemia ha cobrado costes sustanciales en 
todas las regiones del Mercado Emergente y Economía en Desarrollo -  
EMDE. Aunque Se espera que todas las regiones crezcan este año, el ritmo 
de la recuperación varía considerablemente, con una mayor debilidad en 
países que tienen brotes más grandes o una mayor exposición a los efectos 
de contagio globales a través del turismo y las exportaciones de productos 
básicos industriales. Se prevé que la región de Asia oriental y el Pacífico 
muestre notable fortaleza en 2021 debido a un sólido repunte en China, 
mientras que se prevé que la actividad más débil en el Medio Oriente y África 
del Norte y Regiones de África subsahariana. 

 

Sumado a ello es necesario aclarar que, en la actualidad, dentro de esta 

globalización, China es el soporte comercial de la Unión Europea – UE, máxime en 

esta pandemia, en lo que respecta a materiales médicos y hospitalarios, lo que detalla 

el comportamiento eficiente de China en la globalización:  

 

La pandemia y el bloqueo del canal de Suez han tensionado las cadenas de 
suministro. La primavera pasada, los ciudadanos europeos descubrieron que 
la UE era muy dependiente de terceros países en suministros médicos. 
Especialmente de China, que representa el 22% de todas las importaciones 
de la UE. Y ahora, una interrupción de seis días en el Canal de Suez puede 
tener consecuencias que pueden durar meses (Sanchez Alonso, 2021). 

 

Posicionada China dentro de la globalización, el Fondo Monetario 

Internacional – FMI, ha venido desde el año 2021 pronosticando muy buenos 

resultados de China en la globalización, esa competitividad y sentido de pertenencia 

frente al mercado global no ha sido cosa fácil para la gran China, ello fue producto de 

medidas de fondo que sacara su competitividad al mercado global, del cual a estas 

alturas en una de las naciones que presenta, más solides en sus operaciones 

mercantiles consolidándola como una verdadera potencia comercial:  
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El Fondo Monetario Internacional mejoró el martes (13.10.2020) su 
pronóstico para las economías de América Latina y el Caribe en 2020, 
aunque advirtió de "profundas recesiones" en algunos países muy golpeados 
por la pandemia de COVID-19. China será la única gran economía del mundo 
que crezca este año, con una expansión estimada del 1,9%, a la que se 
sumará un crecimiento del 8,2% en 2021, indicó el organismo en su informe 
de Perspectivas Económicas Globales. 

 

Podemos ahora percatarnos del producto que generaron aquellas luchas 

de los grandes líderes, el constante deseo de ser una economía competitiva que 

hicieron de China, dentro de la globalización, una nación a la cual los ojos comerciales 

del mundo están sobre ella como una eficiente y eficaz abastecedora: 
 

Está previsto que China se convierta en la única gran economía del mundo 
que obtenga un crecimiento positivo a lo largo del año. El gigante asiático es 
la única gran economía que se mantendrá en territorio positivo, impulsado 
por su eficaz gestión de la crisis del coronavirus (Santirso, 2021). 

 

Desde luego ante el empuje competitivo de China se deja ver la agonía 

de recuperar el poder que hoy sufre los EEUU a causa de graves problemas internos 

que lo están llevando a una crisis económica, han debilitado su arrogancia en la 

unilateralidad y entra, en este gobierno de Biden, a considerar la multilateralidad   

 

El intento estadounidense de recuperar dominio mundial es la principal 
característica del imperialismo del siglo XXI. Washington pretende retomar 
esa primacía frente a las adversidades generadas por la globalización y la 
multipolaridad. Confronta con el surgimiento de un gran rival y con la 
insubordinación de sus viejos aliados. 
La primera potencia ha perdido autoridad y capacidad de intervención. Busca 
contrarrestar la diseminación del poder mundial y la sistemática erosión de 
su liderazgo. En las últimas décadas ensayó varios cursos infructuosos para 
revertir su declive y continúa tanteando esa resurrección (Kats, 2021). 

 

De otro lado, las sedes diplomáticas de la república popular China con 

asiento en Colombia informa a través de su embajadora el positivo comportamiento 

de la economía China ante el mundo globalizado. La diligencia del Partido Comunista 

Chino – PCCH ha sido de altura, se recuerda desde los inicios de Mao, aun con alguna 

falla, que más tarde fueron corregidas por la acción del Den Xiaoping, con el pleno 

respaldo del PCCH que llega a cumplir, no solo sus cien años, sino arribó a ello con 

una fuerte dosis de reinvención a raíz del titánico triunfo al enfrentar con gallardía y 

coraje disciplinado los ataques del COVID-19 y la inquebrantable esperanza de 

dominar a beneficio de china y del mundo la tecnología, lo que muestra de cierto esa 

capacidad de rearme, pues a pesar del golpe de la pandemia China y su PCCH  

alcanzaron un PIB excelente:  
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El Buró Nacional de Estadísticas (BNE) publicó ayer datos sobre la economía 
nacional de China en 2020, con un PIB que superó el umbral de los 100 
billones de yuanes, lo que es una gran noticia que ha llamado mucho la 
atención dentro y fuera del país.  
Este es un logro duramente obtenido. Como todos ustedes han presenciado, 
en 2020, bajo el fuerte liderazgo del Comité Central del Partido Comunista 
de China (PCCh) nucleado en torno al camarada Xi Jinping, todo el país se 
solidarizó como una sola persona e hizo arduos esfuerzos (Embajada de la 
republica popular China en la republica de Colombia., 2021) 

 

Baste lo anterior para agregar noticias que medios informativos chino 

para el mundo de habla hispana comunica sobre datos del Buró Nacional de 

estadística – NBE, fuente oficial, los datos emanados del NBE son muy alentadores 

no solo para la economía China, sino para el pueblo chino ya que el PIB per cápita 

alcanzó niveles alarmantes en comparación con el entorno mundial, lo que augura un 

2021 muy alentador:   

 

El PIB del país registró un incremento interanual del 2,3 por ciento para 
situarse en 101,5986 billones de yuanes el año pasado, y se espera que 
China sea la única economía importante que reporte un crecimiento en 2020, 
año fuertemente afectado por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con el 
BNE. 
El éxito, alcanzado gracias al trabajo duro, marca un nuevo hito económico 
para la economía china, después de que el PIB per cápita del país superara 
los 10.000 dólares en 2019 por primera vez en la historia. 
Estos éxitos muestran que las fuerzas económica, científica e integral de 
China han dado otro gran paso", sostuvo Ning Jizhe, director del BNE (Xinua 
español, 2021) 

 

Es de reconocer como en efecto se ha hecho, que el crecimiento 

economico de china no solo ha interesado a la propia China, sino que ese crecimiento 

economico vertiginoso está ayudando a que la economía global se esté recuperando, 

se entiende que las libres fuerzas del mercado interaccionan entre unos y otros países 

en la diligencia de vender, pero también de comprar hacia a ello ha conducido ese 

crecimiento producto de muchas luchas de tiempos idos: 

 

El producto interno bruto anual superó el record de los cien mil millones, 
alcanzando los 101,6 billones de yuanes, un aumento del 2,3 % con respecto 
al año anterior a precios comparables... El informe económico oficial de 
China para 2020 publicado el 18 fue evaluado por muchos medios 
extranjeros. Esto es importante para el mundo. Bloomberg dijo que el 
crecimiento de China está ayudando a que la economía global se recupere 
(El inesperado crecimiento de la economía china está ayudando a la 
recuperación mundial, 2021) 

 

Bien, pareciera por todo lo anterior que, el mundo y los países 

hegemónicos están, aunque a regañadientes, visualizando el crecimiento economico 
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globalizado de China, para el caso de los EEUU, que bien ya entienden que su socio 

mayoritario no es Japón sino China, muestra como China en la globalización ha 

seguido ganando terreno como exportador, como importador, como miembro de 

alianzas comerciales, de cierto se vaticinan muy buenos resultados de mantenerse en 

esa eficiente y eficaz competitividad,  al respecto una encuesta nos detalla:   

 

Más líderes de opinión estadounidenses consideran a China el socio más 
importante de Estados Unidos en Asia dadas su relación comercial que los 
que optan por otros países, de acuerdo con un sondeo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores japonés. 
Casi cuatro de cada cinco encuestados que consideraron a China como el 
socio más importante, citaron factores económicos, el 56 por ciento de los 
cuales se refirieron como razón a los lazos comerciales y el 23 por ciento, a 
la fortaleza económica china (China considerada principal socio comercial de 
EE. UU. en Asia, según sondeo, 2021). 
 

Ha quedado claro que, en el marco de la competitividad bajo la 

globalización, el surgir de China ha llegado a niveles tan impresionantes que no es 

EEUU aquel socio en materia comercial con la Unión Europea – UE; sino China, esta 

titánica labor iniciada con todo el esfuerzo y la dedicación han ido dando frutos a la 

gran China hasta el punto que en 2020 los lazos comerciales de la UE con China se 

estrecharon contundentemente a raíz de la pandemia  

 

Mientras que la relación comercial entre el bloque de 27 países y China 
atraviesa por un buen momento, la que sostiene con Estados Unidos parece 
haberse deteriorado en 2020, de acuerdo con las cifras de intercambio 
publicadas este lunes 15 de febrero por Eurostat. 
La Unión Europea estrechó lazos comerciales con China en 2020, en medio 
de la pandemia del Covid-19, que dejó a este país como uno de los pocos 

con crecimiento económico durante el año (Blandon Ramirez, 2021). 

 

El proceso de globalización bajo la visión de las libres fuerzas del 

mercado ha generado competencias, no solo en la puja por el dominio en las rutas 

marítimas para el desplazamiento comercial, sino a nivel mundial entre las potencias 

de RPC y los EEUU, que han focalizado la región Indo – Pacifico en el centro de las 

controversias como así lo considera Serbin (2021): 

 

La disputa estratégica entre la RPC y EE.UU. a escala global ha dado lugar 
a dos procesos en el ámbito regional. Por un lado, ha convertido a la región 
del Indo-Pacífico en el epicentro mundial de tensiones y de potenciales 
conflictos. Washington —bajo la nueva Administración del presidente 
Biden— ha reformulado su política hacia Asia a través de un nuevo impulso 
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al FOIP21, de la reactivación del QUAD22 y de una estrategia más agresiva 
que busca restaurar los vínculos con sus aliados para enfrentar a China 

 

Estar en las líneas de configuración del Banco Mundial, la República 

Popular de China, ya no causa extrañeza ni mucho menos, pero si un reconocimiento 

hacia un país de corte socialista con matices Marxista- Leninista que se ha superado 

de manera extraordinaria dejando de lado a potencias reconocidas como el Reino 

Unido y los EEUU. Al respecto Skobalski23 (2020) nos ilustra:  

 

China experimentó una sorprendente velocidad de cambio.  Según el Banco 
Mundial, duplicó su Producto Interno Bruto (PIB) en nueve años, lo volvió a 
duplicar en los posteriores nueve años y mejoró esa marca en los siguientes 
nueve años.  Según la misma fuente, el Reino Unido, en el apogeo de la 
Revolución Industrial, tardó sesenta años para duplicar su PIB, mientras que 
Estados Unidos invirtió cincuenta años en obtener el mismo resultado en el 
siglo XIX.  

 

Ante ese avance de China dentro de la globalización y a merced de esa, 

ella es una potencia con suficientes medios de defensa no se ha visto entrar en 

predominios de manera unilateral, no en vano las bases filosóficas del pueblo chino 

de parte de Confucio, Laot- Tse, además de las enseñanzas budistas que se 

allegaron, han dejado unos principios de coexistencia pacífica, la multipolaridad como 

así lo precisa Kavalski24, (como se citó en Rocha25 2020) 

 

Por otro lado, China mantiene como prioridades los principios doctrinales de 
su política exterior basados en sus cinco principios de coexistencia pacífica 
y en conceptos como la multipolaridad, la “democratización de las relaciones 
internacionales” y la doctrina del desarrollo pacífico.  Los principios de la 
política exterior de China se relacionan con la no intervención en los asuntos 
de otros países, la no confrontación con terceros, la defensa de la soberanía 
y la salvaguarda irrestricta de su integridad territorial (p, 21)  

 

Si de algo impulsó a la gran china a liderar a estas alturas el mercado 

globalizado, no fue otra cosa que el minucioso y experimentado manejo en la época en que 

la pandemia azotó al mundo, pues mientras unos se veían ante la cruel realidad de la 

impotencia ante el maligno virus, la gran china no solo lo supero, sino que, mediante acciones 

rápidas y efectivas evitó la repetición de esa plaga acción esta que impulsó al gran dragón 

                                                           
21 “Indo-Pacífico libre y abierto” (FOIP, por sus siglas en inglés). 
22 Diálogo Cuadrilátero de Seguridad (QUAD, por sus siglas en inglés) 
23 Sergio Daniel Skobalski. Universidad de la defensa nacional. 
24 Emilian Kavalski Director del Instituto Global de Estudios de las Rutas de la Seda y Profesor de la 
Cátedra Li Dak Sum en Relaciones y Estudios Internacionales China-Eurasia, Universidad de 
Nottingham 
25 El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, México. Doctor en Relaciones 
Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. ORCID: 0000-0002-
7295-9056  
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como potencia comercial pasando de aquel “Made in China” a las puertas de un 

proveedor mundial con todas las características que la globalización llevó a China bien 

lo afirma Delage (2007) : 

 

La globalización es la clave del crecimiento chino que, a su vez, ha 
transformado la relación entre China y el sistema internacional. Todos nos 
hemos vuelto más dependientes de la República Popular, en un grado que 
sólo recientemente hemos empezado a asimilar. 

 

Tratar de enumerar los escritos que versan sobre el desarrollo 

economico de China, de los cuales cada uno tiene un estilo de interpretación. tal vez 

se entre en una serie de divagaciones, sin embargo, en el común denominador de 

esos escritos se aprecia lo que de verdad quieren hacer de China a partir de la 

fundación de la Republica Popular, así nos lo señala Anguiano (2011): 

 

La historia del desarrollo economico de China se presta a muchas 
interpretaciones, no solamente encuanto a su explicacion y sus 
consecuencias, sino tambien por su efecto – demostración sobre el resto del 
mundo. Lo mas significativo del liderazgo chino, el de las reformas y el que 
le precidió, es su vision de largo plazo sobre lo que querian y quieren hacer 
de China, una vez que se fundó la Republica popular (p, 47) 

 

En definitiva, se hace meritorio el reconocer como China sin quebrantar 

lo esencial de su sistema hoy comparta entre las hegemónicas potencias capitalistas 

el don de ser competitiva y productiva, pues ello fue la lucha de sus líderes que 

siempre defendieron sus principios constitutivos su digna nación así lo señala 

Skobalski (2020) 

 

Desde la perspectiva de Deng Xiaoping: “Si China se occidentalizara 
completa-mente y adoptara el capitalismo, sería una modernización 
imposible [...] La modernización de China solo se puede lograr con el 

socialismo, no con el capitalismo ...”.26 Como es bien sabido, la estrategia de 
Deng Xiaoping se basó en una fórmula amplia conocida como “cuatro más 
cuatro”, i. e., las cuatro modernizaciones: agricultura, industria, tecnología y 
defensa, más los cuatro principios: el camino socialista, la dictadura del 
proletariado, la dirección del Partido y el pensamiento de Marx-Lenin-Mao 
Zedong, formulado por él mismo ante el Comité Central del Partido 
Comunista Chino. 
 

Ha quedado clara entonces aquella idea de Deng que no importaba el 

color del gato, ya que lo que se pretendía era una visión capitalista sin salir de la 

esencia socialista y principios comunistas, porque el capitalismo, a merced de la 

                                                           
26 E. BREGOLAT, 2011, pp. 289-290. 
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globalización, concebía la jefatura China, restringía la autonomía de la 

política China tal como asi lo manifiesta Gómez (2004); “la globalización 

restringe la independencia de la política nacional y limita la eficacia de los instrumentos 

de política tradicionales, tanto en el plano macroeconómico como en el de la política 

laboral y social”.   

A estas alturas Xi Jinping, adelantado presidente en compañía del 

gigante Partido Comunista Chino – PCCH, ya legitimado al cumplir sus cien años, 

habla a nombre del esfuerzo conjunto empujado por un nacionalismo poderoso 

aprendido de las lecciones de la historia por tiempos de desgracia, les recordó a los 

chinos en la histórica plaza de Tiananmén: 

 

El pueblo chino se ha levantado y su ascenso, después de más de un siglo 
de subdesarrollo e innovaciones es irreversible……El tiempo en el que el 
pueblo chino podía ser pisoteado, en el que sufría y era oprimido ha 
terminado para siempre…El pueblo chino no permitirá nunca que fuerzas 
extranjeras le intimiden y le opriman, Quien lo haga corre el riesgo de ser 
aniquilado ante una gran muralla de acero edificada por 1400 millones de 
chinos (…) El gran renacimiento de la nación China ha entrado en un proceso 
histórico irreversible (Fuentes, 2021)  

 

Sobre el fundamento argumentativo que soporta el ensayo se colige 

sustancial y concreta ilustración a cerca de las aproximaciones al concepto de 

globalización, al conocimiento de la china milenaria, su milenario proceso histórico, y 

por ultimo China en la globalización que constituyen la temática, con la finalidad de 

fabricar un consolidado aporte a los estudiosos y amantes a la cultura y 

manifestaciones de aquella China milenaria que sin dejar de ser China, por el poder 

nacionalista formado en sus generaciones logra alcanzar, en su despertar su logro 

como potencia comercial competitiva en el tinglado de la globalización en todas sus 

expresiones. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Anguiano, E. (2011). El estudio de China desde cuatro enfoques: historico, politico, 

internacionalista y economico. CIDE Mexico - Toluca 

Bodemer, Klaus (1998); La globalización. Un concepto y sus problemas. Nueva 

sociedad Publicación académica de la Fundación Friedrich-Ebert. Buenos 

Aires  

Botton Beja, F. (2008). China: su historia y cultura hasta 1800. Mexico, D.F.: El colegio 

de Mexico. Centro de estudios de Asia y Africa. 



 

 
36 

Blandón Ramírez, D. (2021). China desplazó a EEUU como el principal socio 

comercial de la UE. France 24 

CEPEG, V. d. (2016). Globalizacion al estilo chino.Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

China, O. d. (2020). 20 años despues, el legado de Den Xiaoping edifica China.  

CRI. (2021). El inesperado crecimiento de la economía China está ayudando a la 

recuperación mundial. CGTM en español 

Delage, F. (2007). De Deng Xiaoping a Hu Jintao. Treinta años de reformas en China. 

Barcelona, España 

Den Xiaoping. (2021). frases 

Doval, G. (2011). Breve Historia de la China Milenaria . Nowtilus, S.L. Madrid. 

Embajada de la república popular China en Colombia. (2021). http://co.china-

embassy.org/ 27/06/2021 

Estefania, J. (2002). Hij@ ¿Que es la globalizacion? Madrid, España.: Santillana 

Edicion es generales, S.L. 

Estrada Jiménez, Juan Manuel, González Gómez, Andrea y Pérez Monsalve, Yudy 

Marcela (2008) La globalización y su impacto en la cultura y valores 

organizacionales. Fundación universitaria María Cano. Medellín, Colombia 

Fanjul, E. (2018). China 40 años de la mejor revolucion economica de la historia. Asia 

- pacifico 

Fanjul, Enrique (2020); ¿Qué es la globalización? Escuela de Comercio exterior.  

Fazio Vengoa, Hugo (2011); La globalización: ¿un concepto elusivo? Departamento 

de historia, Universidad de los Andes. Colombia Fuentes Gantenbein de 

Semrau, R.E.  (2010), Tesis doctoral, U. A. de Barcelona  

Fuentes, F. (2021). Jinping por el centenario del partido comunista. La tercera PM 

Gómez Chiñas, C. (2004). La globalización y sus complicaciones en la política 

económica.  FMI 

Guardia B., A. (2004). China en la globalización. Estudios Internacionales, 37(146), p. 

59-80. doi:10.5354/0719-3769.2011.14543 

Guttal Shalmali (2007) Globalización: desarrollo en la práctica, Vol. 17 No. 4,5  

Hannerz, Ulf (1998); Conexiones transnacionales. Ediciones catedra, S.A. Madrid  

Kats, C. (2021). La recuperacion fallida de los estados unidos.  

La guia. (2008). El Kuomintang. https://www.laguia2000.com/ 12/06/2021 

Manos fuera de China. (2017). Manos fuera de China. 

http://manosfueradechina.blogspot.com/ 19/06/2021 

Marshall Mcluhan (1989) La aldea global. https://monoskop.org/ 5/06/2021 

Martin Cabello, Antonio (2013); Sobre los orígenes del proceso de globalización. 

Departamento de ciencias sociales, Universidad Rey Juan Carlos. España.  

https://www.redalyc.org/ 2/06/2021 

Mendoza, C. (2014). China el socialismo y la "linea de masas". http://www.iade.org.ar/ 

19/06/2021 

Mendoza, C. (2021). ¿Qué es China? Tesis 11. https://www.tesis11.org.ar/ 6/06/2021 



 

 
37 

Moneta Carlos, J (1996); Los procesos de globalización, reflexiones sobre su 

concepción y efectos sobre la evolución del sistema mundial. 

https://core.ac.uk/download 8/06/2021  

Morales A, Fernando (2000); Globalización: conceptos, características. Revista 

Educación, 24 (1); 7- 12.  

Nieto, N. (2005). Erik Izraelewics, cuando china cambia el mundo. Politica y Cultura.  

Parra Pérez, Á. (2016). Triangulación empresarial: España - China - América Latina.   

Tesis doctoral. Universidad de Barcelona.  

Raffino María, Estela. (2020) De: Argentina. Para: Concepto. De. Disponible en: 

https://concepto.de/investigar/. Última edición: 12 de septiembre de 2020. 

Consultado: 29 de junio de 2021.   

Rios, X. (2021). China y la globalizacion ¿un paso adelante, dos pasos atras? 

https://politica-china.org/ 19/06/2021 

Rios, X. (2018). El largo rastro de Deng Xiaoping. El país Internacional. 

Rocha Pino, M. (2020). La proyección de la iniciativa Cinturón y Ruta de la seda en la 

Unión Europea (2014 - 2019), implicaciones económicas y normativas. Obtenido de 

https://www.revistas.una.ac.cr/ 

Ruiz, G. (2021). Las dinastias de China. https://sobrehistoria.com/ 

Sanchez Alonso, A. (2021). Europa repiensa la globalizacion. 

https://es.euronews.com/ 18/06/2021 

Santirso, J. (2021). https://elpais.com/ 20/06/2021 

Serrano, J. C. (2020). China, la potencia hegemonica del siglo XXI . 

https://www.alainet.org/ 20/06/2021 

Serbin, A. (2016): “América Latina y el Caribe frente a los desafíos de un nuevo 

entorno global: el impacto de la nueva bipolaridad China-Estados Unidos y 

los mega-acuerdos”, en PASTRANA BUELVAS, E. y JOST, S. (eds.): 

Incidencias regionales y globales de la Alianza del Pacífico, México D. F., 

Fundación Konrad Adenauer-GEDISA-Editorial Javeriana, pp. 25-69. 

Skobalski, S. (2020). Las relaciones internacionales de la República Popular China a 

partir de "Reforma y apertura" . Universidad de la defensa nacional Obtenido de 

https://fe.undef.edu.ar/ 

 

Tejeda Canobbio, E. (2013). El gradualismo economico en China de 1980 a 2010. 

http://www.scielo.org.mx/ 23/05/2021 

Tse - Tung, M. (1939). La revolucion China y el partido comunista chino. 

https://webs.ucm.es/ 18/06/2021 

Toffler Alvin (1980) La tercera ola. Plaza y Janes, Colombia  

Universidad autónoma de Barcelona. Tesis doctoral. (2014).  

Vadell, Javier (2020); China en los intersticios de la crisis del multilateralismo y la 

globalización neoliberal: la franja y la ruta en Europa y el caso italiano. 

Pontificia Universidad Católica de Mina Gerais, Brasil.  

Victoria Florea, María (2019), La globalización como fenómeno político y social. 

Revista científica electrónica de ciencias humanas.  



 

 
38 

Xinhua. (2021). China considerada principal socio comercial de EE. UU. en Asia, 

según sondeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


