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RESUMEN 

 

Este trabajo empieza desarrollándose a partir de un marco previo a 1978, año 

donde se llevaron a cabo reformas económicas que tuvieron como resultado un 

gran crecimiento económico para China. Además, se analizarán las 

características de cada una de estas reformas finalizando con un análisis general 

sobre la situación actual en la que se encuentra China. 

Palabras clave: Análisis, China, reformas. 

Códigos de Clasificación JEL: N15, N35, N75 

 

ABSTRACT 

 

This work begins to develop from a framework prior to 1978, the year in which 

economic reforms were carried out that resulted in great economic growth for 

China. In addition, the characteristics of each of the reforms will be analyzed, 

ending with a general analysis of the current situation of China. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En este Trabajo de Fin de Grado se puede comprender el porqué China pasó de 

ser un país sin apenas repercusión mundial a uno de los países con mayor 

influencia económica. Es un tema de interés ya que nos ayuda a ampliar 

conocimientos sobre la economía del mundo en el que vivimos puesto que este 

país no es estudiado con tanto detenimiento en el grado que he cursado. 

En la actualidad, China es considerada la segunda potencia mundial detrás de 

Estados Unidos. A lo largo de dicho trabajo se podrá conseguir una perspectiva 

general de la economía internacional de China, lo que permitirá entender algunos 

de los desencadenantes de la guerra económica entre ambos países, pues de 

alguna manera ha pasado a segundo plano debido a dos hechos históricos que 

han acontecido y que han tenido unas grandes repercusiones negativas de toda 

clase, en particular, en lo que aquí nos interesa, de tipo económico, para todos 

los países del mundo.  Estos dos grandes hechos son la pandemia del Covid-19 

y la guerra entre Rusia y Ucrania. 

La finalidad de este trabajo es entender la transformación que sufrió China, para 

ello es necesario analizar su evolución tomando como punto de partida el 

contexto previo a las reformas económicas de 1978 hasta la actualidad. 

 

2. METODOLOGÍA 

El primer bloque de contenidos referido a la situación previa a 1978 ha sido 

elaborado a partir de la información proporcionada por el libro El siglo de China: 

De Mao a primera potencia mundial de Ramón Tamames. Además, para esta 

primera parte conté con el apoyo de páginas web como las de la BBC. Los 

apartados sobre las reformas económicas los elaboré con el ensayo titulado “25 

años de reformas económicas” de Sebastián Claro, publicado en la revista 

Estudios Públicos, 91 (invierno 2003). Por otro lado, para la realización del 

apartado de China en la actualidad me ayudé del libro China contemporánea 

1916-2017 de Julia Moreno y del libro El gran sueño de China de Claudio Feijoo 

González. 
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Para finalizar, las distintas tablas y gráficos del presente trabajo han sido 

compuestos a partir de los datos proporcionados por el Banco Mundial y por 

distintas páginas web. 

 

3. CHINA HASTA 1978 

Como es conocido China es el país más poblado del planeta y uno de los más 

extensos del mundo. 

Durante muchísimo tiempo China fue el país con un mayor grado de desarrollo 

económico y cultural. Sin embargo, entre 1842 (derrota en la primera guerra del 

Opio) y 1949 (proclamación de la República Popular China) se vio relegado a 

una situación semicolonial primero y a una época de enormes turbulencias 

políticas y de todo tipo después. 

En 1911 fue derrocado el imperio, pero los nacionalistas del Kuomintang (KMT) 

no consiguieron culminar la “Revolución China”. Sería Mao Zedong quien lo logró 

definitivamente en 1949. 

Mao Zedong nació en 1893 en Hunan. Se crio en una familia campesina 

adinerada, lo que le permitió combinar una educación china clásica y una 

educación occidental. Sus hábitos eran mayoritariamente campesinos, por lo que 

no pudo abrirse al mundo urbano como otros líderes comunistas hasta que no 

se instaló en Beijing, trabajando en la Universidad de la capital.  

En 1921 se constituyó el Partido Comunista Chino (PCCh), del que Mao formó 

parte años después, pero su acceso al liderazgo se debió a su habilidad en la 

lucha con los nacionalistas y, sobre todo, para ganar las batallas internas del 

PCCh.  

La República Popular China fue establecida por Mao el 1 de octubre de 1949 

después de la victoria de los revolucionarios. Este acontecimiento provocó en 

Mao una actitud autoritaria y dictatorial, con una gran confianza en sus 

capacidades y en las de la población campesina. Mao cometió graves errores en 

la dirección del país y siempre aspiró a ocupar la máxima responsabilidad en la 

misma. 
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En cualquier caso, Mao fue una figura decisiva para “poner a China en el mapa”, 

después de un siglo de postración nacional e internacional, e incluso logró que 

el país fuera aceptado como una de las grandes potencias mundiales al final de 

su período de gobierno.  

La época maoísta (1949-1976) está compuesta de etapas muy diferentes entre 

sí, de “luces y sombras” como reconocen explícitamente los dirigentes actuales 

del país. El mantenimiento del respeto reverencial a la figura de Mao tiene que 

ver con el balance globalmente muy positivo de la misma al que se acaba de 

hacer mención.  

Después de una época de relativa moderación entre 1949 y 1957, Mao puso en 

marcha en 1958 la campaña del Gran Salto Adelante con el objetivo de acelerar 

la industrialización del país e introducir unas relaciones sociales plenamente 

igualitarias. Lo que ocurrió fue una hecatombe mundial de dimensiones 

históricas. El desastre económico trajo consigo una enorme hambruna que pudo 

acabar con la vida de hasta 46 millones de personas. Desplazado del poder 

efectivo, Mao lo recuperó poniendo en marcha la denominada “Revolución 

Cultural” a partir de 1966. No se produjeron las catástrofes que acarreó el Gran 

Salto Adelante, pero hubo un intento de acabar con toda la oposición a su figura, 

que se centró en las élites profesionales e intelectuales de la sociedad. 

Nominalmente la Revolución Cultural se prolongó hasta la muerte de Mao en 

1976, pero de hecho se interrumpió en 1969, una vez logrado por parte de Mao 

su objetivo de recuperación del poder efectivo. Esto permitió rehabilitar a figuras 

reformistas que habían sido muy relevantes con anterioridad, y que volverían a 

serlo a la muerte de Mao, como Deng Xiaoping.  

El reflejo de cada una de estas etapas tan diferentes en el período maoísta puede 

apreciarse en el Gráfico 3.1. 
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Gráfico 3.1. Evolución del PNB, la población y PNB per cápita (%). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Bustelo et al. 

Después de los apreciables resultados obtenidos en el primer período de 

reformismo gradual, que muestran los indicadores relativos al período 1953-

1957, puede observarse el catastrófico resultado macroeconómico causado por 

el Gran Salto Adelante entre 1957 y 1962. El abandono de dicha política (que 

debe insistirse que mucho más que un retroceso económico fue una catástrofe 

social y humana) provocó unos resultados muy estimables, aunque en un 

período temporal muy corto entre 1962 y 1965. Los datos posteriores a 1965 

ponen de relieve la vuelta atrás que supuso la Revolución Cultural, aunque sin 

posible parangón con lo que había sido el Gran Salto Adelante.  

 

4. LA REFORMA ECONÓMICA CHINA: UN RECORRIDO DETENIDO HASTA 

2003. 

La muerte de Mao Zedong en 1976 dio paso a un breve período de lucha por el 

poder que acabó con el triunfo de Deng Xiaoping en 1978. La llegada al poder 

de Deng fue simultánea al inicio de las reformas económicas, incluidas dentro de 

un cambio político y social más amplio que se reflejaban en las denominadas 

“cuatro modernizaciones” (agricultura, industria, defensa, ciencia y tecnología) 

defendidas por el antiguo primer ministro Zhou Enlai.  
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El objetivo de la reforma económica de China fue pasar de una economía 

planificada a una economía de mercado de modo gradual.  

Haremos un recorrido detenido de las reformas económicas hasta el año 2003, 

una fecha muy cercana a la incorporación de China a la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) en 2001. El autor de referencia en la exposición va a ser 

Sebastián Claro1, que se aparta del análisis más habitual basado en la evolución 

de los diferentes sectores económicos. 

El balance macroeconómico general, comparando el desempeño de China con 

el de otros países significativos, entre 1978 y 1998 se recoge en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Comparación del PNB, población y PNB per cápita en distintos 

países entre 1978 y 1998 (%). 

1978-1998 PNB POBLACIÓN PNB PER CÁPITA 

China 9,83 1,32  8,16 

Corea 4,24 1,09 5,57 

Hong Kong 6,53 1,69 3,95 

Japón 1,23 0,46 2,47 

Rusia -1,95 0,35 -1,71 

Estados Unidos 3,20 1,05 1,86 

Fuente: Sebastián Claro a partir de datos del Banco Mundial. 

Los datos que refleja la Tabla 4.1 referidos al período desarrollado entre 1978 y 

1998 muestran que China obtuvo un crecimiento del PNB per cápita de 

aproximadamente un 8,16%. Su desempeño estuvo por delante de antiguos 

“dragones asiáticos” como Corea del sur que alcanzó apenas un 5,57% y Hong 

Kong que obtuvo un 3,95%. Con porcentajes más bajos se encuentran países 

capitalistas maduros como Japón y Estados unidos que solamente obtuvieron un 

incremento del 2,47% y 1,86% respectivamente. Caso aparte fue Rusia que con 

un porcentaje negativo logró una perdida del PNB per cápita de 1,71%, resultado 

del caos que siguió al hundimiento de la Unión Soviética en 1991. 

 
1 Sebastián Claro, 2003, pp. 261-292 
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Las reformas chinas han estado presididas siempre por el gradualismo. Según 

Sebastián Claro, este gradualismo surgía de la necesidad de mantener los 

fundamentos políticos existentes, pero difícilmente podría ser de otra manera. A 

pesar de la retórica que llega hasta nuestros días de la construcción de un 

“socialismo con características chinas” con lo que nos encontramos es con la 

necesidad de construir un “capitalismo con características chinas” que 

salvaguarde el control político del partido comunista. 

Esto se puso ya de manifiesto en la matanza de la plaza de Tiananmen de 1989, 

que marcó el rumbo que han seguido de forma permanente los dirigentes de la 

República Popular China. 

 

4.1. Reforma en la agricultura. 

Se plantea la necesidad de pasar de una economía enormemente agraria a una 

economía en la que el sector industrial y el sector servicios sean predominantes. 

En 1981 la agricultura representaba más del 30% del PIB y superaba el 70% de 

la mano de obra global. Un primer indicador del éxito de las reformas se 

encuentra en las circunstancias del año 2001. El sector agrario ocupaba menos 

de la mitad de su peso relativo en 1981 (aproximadamente un 15%) y la caída 

de la fuerza de trabajo en el mismo había logrado situarla en 2001 en un 53% 

del total de la economía.  

Con todo, la economía china seguía siendo una economía fuertemente agraria, 

pero desde luego no a los niveles en que se encontraba en 1981. 

El inicio de las reformas tuvo que producirse, de manera forzosa, por lo tanto, en 

el sector agrario. Las comunas fueron abolidas en 1982. Se instauró el “Sistema 

de Producción Familiar Responsable” mediante el cual se asignó a cada familia 

campesina una porción de tierra y una cantidad de factores productivos con los 

cuales debía alcanzar una cuota de producción determinada. La diferencia que 

pudiera existir en relación con esa cuota asignada quedaba al libre disposición 

de los campesinos. 

La reforma en el sector agrario se encontró con limitaciones asociadas 

fundamentalmente a que el sistema de precios no era libre, así como a la 
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asignación centralizada de los factores productivos. Sebastián Claro, al que 

estamos recurriendo a lo largo de esta exposición, señala que hubo una 

limitación muy importante consistente en que la propiedad de la tierra no fue 

entregada a los campesinos. Pero esto no hubiera podido ocurrir de ninguna de 

las maneras dadas las características del régimen. Lo único que se transfirió a 

los campesinos fue el usufructo lo que este autor reconoce que significó de facto 

que el sistema “comenzó a operar en muchos aspectos como una economía de 

mercado” 2. 

 

4.2. Reforma en las empresas estatales. 

Un segundo aspecto muy importante de las reformas se refirió a las empresas 

estatales. Es cierto que las principales reformas se establecieron a partir de 1984 

pero hay que tener en cuenta la prioridad absoluta concedida inicialmente a las 

reformas en el sector agrario. 

Incluso el camino recorrido entre 1978 y 1985 no fue despreciable. No habían 

hecho apenas aparición las empresas privadas individuales y las empresas 

extranjeras, pero se había producido un descenso significativo en el peso relativo 

de las empresas estatales merced al aumento de participación de las empresas 

colectivas. 

Tabla 4.2 Porcentaje del PIB industrial (%). 

AÑO ESTATALES COLECTIVAS INDIVIDUALES EXTRANJERAS TOTAL* 

1978 77,6 22,4 0,0 0,0 100 

1985 64,9 32,1 1,9 1,2 100 

1996 28,5 39,1 15,5 16,6 100 

 * Las diferencias que puedan apreciarse se deben al redondeo 

Fuente: Datos proporcionados por Sebastián Claro. 

Hacia 1980 la producción de las empresas estatales representaba el 78% del 

total industrial. En 1985 había caído al 65% (debido al anteriormente mencionado 

aumento del peso relativo de las sociedades colectivas) y en 1996 era del 28,5%. 

 
2 Sebastián Claro, 2003, pp. 269 
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La fortísima reducción que se observa en 1996 se debe a la aparición en escena 

de las empresas individuales (15,5%) y de las empresas extranjeras (16,6%). 

Las reformas de 1984 recibieron un fuerte impulso en 1987 con la variación de 

la estructura del sistema de incentivos. Se estableció el “Sistema de 

Responsabilidad Contractual” que consistía en que cada empresa llegaba a un 

acuerdo (“contrato”) comprometiéndose a entregar al gobierno un beneficio 

determinado. 

Los beneficios extraordinarios quedaban dentro de la empresa para poder ser 

reinvertidos por los administradores o para ser repartidos entre los empleados. 

La primera opción tenía una mayor aceptación en las pequeñas y medianas 

empresas; por el contrario, la segunda opción era la preferida en las grandes 

empresas estatales, que eran asimismo las que acusaban mayores trabas 

burocráticas y un mayor retraso en el desarrollo tecnológico.  

En 1997 se introdujeron cambios en la composición del sector público 

empresarial. Este quedó integrado por las empresas del sectores estratégicos, 

necesariamente de gran tamaño, mientras que pequeñas y medianas empresas 

pudieron pasar a ser propiedad de sus ejecutivos y trabajadores a través de 

descuentos en sus salarios. Únicamente a partir del año 2000 se permitió vender 

algunos paquetes accionariales grandes de empresas estatales al capital 

extranjero.  

El mantenimiento de un importante número de empresas estatales era inevitable 

para conservar las características del sistema económico chino en su conjunto. 

Pero ello cuestionaba las posibilidades de continuar avanzando en las reformas. 

 

4.3. Reforma en el sistema de precios. 

Otra dirección importante de las reformas afectó al sistema de precios, 

estableciéndose a partir de 1984 un esquema dual según el cual unos estaban 

regulados y otros estaban basados en el mercado. 

Los resultados obtenidos se expresan claramente en la Tabla 4.3, Tabla 4.4 y en 

la Tabla 4.5.  
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Tabla 4.3 Bienes al por mayor: transacciones según categoría (%). 

AÑO 
BIENES AL POR MAYOR 

MERCADO GUIADO FIJADO 

1978 0 3 97 

1985 34 19 47 

1991 69 10 21 

1995 89 2 9 

1999 95 1 4 

Fuente: Datos proporcionados por Sebastián Claro. 

En la Tabla 4.3 refleja los bienes al por mayor donde los precios quedan 

determinados totalmente por el mercado y habían pasado del 0% en 1978 al 95% 

en 1999. 

 

Tabla 4.4 Bienes agrícolas: transacciones según categoría (%). 

AÑO 
BIENES AGRÍCOLAS 

MERCADO GUIADO FIJADO 

1978 6 2 93 

1985 40 23 37 

1991 58 20 22 

1995 79 4 17 

1999 83 7 9 

Fuente: Datos proporcionados por Sebastián Claro. 

En la Tabla 4.4, los bienes agrícolas habían experimentado un incremento del 

6% en 1978 al 83% en 1999. 
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Tabla 4.5 Bienes finales: transacciones según categoría (%). 

AÑO 
BIENES FINALES 

MERCADO GUIADO FIJADO 

1978 0 0 100 

1985 - - - 

1991 46 18 36 

1995 78 6 16 

1999 86 4 10 

Fuente: Datos proporcionados por Sebastián Claro. 

Por último, en la Tabla 4.5 correspondiente a los bienes finales la subida había 

sido del 0% al 86% en los años indicados. 

 

4.4. Reforma en el sistema financiero. 

En 1978 estaba ausente el sistema bancario. En 1983 se crearon tres bancos 

estatales sectoriales y se creó un cuarto banco, el Banco de China, encargado 

de las transacciones internacionales. 

En 1993 se concedió una mayor autonomía a los bancos sectoriales al 

transfórmalos en bancos comerciales tradicionales. No obstante, la principal 

actividad financiera, la asignación de créditos a las empresas estatales, siguió 

realizándose con los criterios tradicionales. 

En 1997 se introdujeron reformas que concedieron un mayor papel a los bancos 

extranjeros, pero las restricciones para su operación siguieron siendo muy 

relevantes: se les permitió proveer servicios en moneda local únicamente a las 

empresas extranjeras, pero se mantuvieron las dificultades para obtener créditos 

en moneda local y persistieron las limitaciones geográficas y de otro tipo para su 

actuación. 
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4.5. Reforma en el comercio internacional. 

Los cambios más espectaculares han afectado a la reducción de la protección 

arancelaria desde la solicitud de adhesión al GATT en 1986 a la incorporación 

en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001. 

Gráfico 4.1 Arancel nominal medio (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por Sebastián Claro. 

 

Como se observa en el Gráfico 4.1, de un arancel nominal medio del 55,6% en 

1982 se pasó a otro del 43,3% en 1985 y al 39,9% en 1993. Pero fueron a partir 

de entonces cuando las reducciones fueron más espectaculares alcanzándose 

el nivel de 23% de 1996 y del 15,3% en 2001. 

En cuanto a la reforma cambiaria inicialmente se optó por una devaluación suave 

fijándose en 1981 un tipo de cambio de 2,8 yuanes por dólar que luego fue 

compasándose a la realidad hasta establecerse en 1994 un tipo de cambio de 

8,7 yuanes por dólar. 
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4.6. Reforma en la inversión extranjera. 

La entrada masiva de capital extranjera se produjo a partir de 1982 con la 

apertura de las cuatro zonas económicas especiales de Shenzhen, Zhuhai, 

Shantao y Xiamen a las que se añadió una quinta zona de Hainan. 

Para atraer la inversión exterior se crearon infraestructuras, se dictaron leyes 

especiales y se introdujo una fiscalidad ventajosa. Además se concedió una 

exención arancelaria a las importaciones que sirvieran para la fabricación de 

mercancías exportables. 

La posibilidad de acceder a una mano de obra barata disparó el flujo de inversión 

extranjera directa hacia China. Si en 1978 la inversión extranjera era nula, en 

1998 llegó a casi 40 billones de dólares, siendo la República Popular China el 

segundo país en el mundo por este concepto después de Estados Unidos.  

En el Tabla 4.6 se observa el stock de la inversión extranjera directa en China y 

en varios países en el año 2001. 

Tabla 4.6 Stock de la inversión extranjera en países en desarrollo 

PAÍS TOTAL 
% DEL TOTAL 

MUNDIAL 

% DE PAISES EN 

DESARROLLO 

CHINA 395,2 5,8 16,9 

BRASIL 219,3 3,2 9,4 

MÉXICO 115,9 1,7 5,0 

SINGAPUR 104,3 1,5 4,5 

ARGENTINA 76,3 1,1 3,3 

Fuente: Datos proporcionados por Sebastián Claro. 

China se sitúa con casi 400 billones de dólares muy por encima de los siguientes 

países, representando el 5,8% del total mundial y el 16,9% del total 

correspondiente a los países en desarrollo. 

El Tabla 4.7 refleja el fujo de inversión extranjera directa en diferentes países del 

mundo en el año 2001. 
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Tabla 4.7 Flujo de inversión extranjera directa en países en desarrollo 

PAÍS RECEPTOR TOTAL 
% DEL TOTAL 

MUNDIAL 

% DE PAISES EN 

DESARROLLO 

CHINA 46,8 6,4 20,2 

MÉXICO 24,7 3,4 10,7 

HONG KONG 22,8 3,1 9,8 

BRASIL 22,5 3,1 9,7 

Fuente: Datos proporcionados por Sebastián Claro. 

China recibe 46,48 billones de dólares que equivalen al 6,4% del total mundial y 

el 20,2% de la cantidad correspondiente a los países en desarrollo. 

La presencia de empresas extranjeras en el año 1999 trajo consigo la ocupación 

de aproximadamente 20 millones de personas, representando el 10% del empleo 

total en las zonas urbanas. 

En 1985 el 1% del total de la economía eran exportaciones y el 5% 

importaciones; alcanzaron el 48% y el 52% respectivamente en el año 2000, es 

decir, en este mismo año las empresas extranjeras ocupaban el 12% del valor 

añadido bruto y exportaban casi el 50% del total. 

El boom de la capacidad exportadora de China se debe a las ventajas de ésta 

en el ámbito industrial mundial y no tanto a la economía china propiamente dicha. 

El crecimiento es fruto de la dependencia respecto de la economía internacional 

y por consiguiente de la inversión extranjera. Sebastián Claro entiende que esto 

constituía una debilidad de la economía china de cara al futuro. Su artículo era 

del 2003 y veinte años más tarde no parece que la economía china haya agotado 

ni mucho menos su potencial de crecimiento.  

En todo caso, Sebastián Claro señalaba la existencia de una economía dual; por 

un lado, orientada al exterior, dependiente de las empresas extranjeras, y, por 

otro lado, orientada al interior, que depende de las empresas nacionales donde 

las taras atribuibles a las empresas estatales seguían siendo enormes. Este 

punto de vista, con las correcciones necesarias de las que se hablará más 

adelante, puede seguir manteniéndose en la actualidad. 
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Algunos objetivos que se habían planteado alcanzar no pudieron conseguirse. 

Uno de ellos fue la creación de un sistema de seguridad social universal. Se 

vinculaba al aumento de la presión fiscal, que en el año 2000 representaba 

únicamente el 14% del PIB. Otras reformas que tampoco pudieron verse 

satisfechas y que engrosarían lo que podría denominarse “déficit social” tenían 

que ver con el acceso a la vivienda, la mejora del sistema educativo y la 

existencia de un nuevo marco de relaciones laborales. 

El recorrido detenido por las reformas económicas chinas hasta 2003 que se ha 

hecho en el apartado precedente tiene una referencia obligada en el momento 

inmediatamente posterior a la incorporación de China a la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) en el 2001. 

En cualquier caso, China se convirtió en el año 2005 en la segunda economía 

mundial, superada solo por Estados Unidos y dejando considerablemente por 

detrás a economías maduras como la de Japón y Alemania y a economías 

emergentes como la de la India tal como se aprecia en el Gráfico 4.2. 

Gráfico 4.2 PIB PPA 2005 (en billones USD) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 
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5. CONTINUACIÓN DE LAS REFORMAS A PARTIR DEL 2005   

La evolución más reciente de la economía china solo puede estudiarse 

poniéndola en relación con los cambios políticos internos y los cambios en la 

posición no solo económica sino también política del país en el conjunto mundial. 

No en vano la importancia creciente de la economía china contribuye a darle una 

mayor importancia universal y refuerza las tendencias al mantenimiento de un 

clima pacifico o por el contrario a un escenario potencialmente conflictivo en las 

relaciones internacionales de todo tipo. 

 

5.1. El período 2002-2012: la búsqueda de la “sociedad armoniosa” en la 

época de gobierno de Hu Jintao. 

Los gobernantes del país pretendieron alcanzar una economía dinámica pero 

equilibrada, con un incremento de la productividad, una mayor preocupación por 

la calidad de los productos, una atención a los problemas energéticos y 

medioambientales y un aumento del bienestar del conjunto de los ciudadanos.  

En el plano interno afloraron objetivos como la reducción de las desigualdades 

sociales y territoriales, así como la eliminación de la enorme corrupción existente 

en el Partido Comunista y en el Estado. 

La referencia a cuestiones espinosas como la corrupción no dejaba de ser 

llamativa, puesto que aludía al coste político y social de los logros anteriores y a 

la necesidad de afrontar cambios profundos en cuestiones no estrictamente 

económicas. 

Sin embargo, estos objetivos deberían ser situados siempre en su justa 

perspectiva, puesto que se seguiría supervisando de forma estricta a los medios 

de comunicación y al conjunto del sector político. En otras palabras, el férreo 

monopolio del poder por parte del Partido Comunista, aunque tuviera que 

reformarse desde dentro, nunca debería ser cuestionado. 

En el plano externo las autoridades chinas abogaban por la conversión del país 

en una gran potencia política pero siempre mediante medios pacíficos. Se 
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desarrolló la teoría de la “emergencia pacífica” según la cual los logros políticos 

de China se enmarcarían siempre dentro de los avances en la globalización 

económica. 

 

5.2. El período que se inicia en 2012: la era de Xi Jinping. 

Con las reformas iniciadas en 1978, Deng Xiao Ping se había planteado en el 

plano político una renovación continua de las responsabilidades políticas del país 

al máximo nivel de modo que ningún dirigente tuviera tentaciones de eternizarse 

en el poder. 

Esta situación se ha quebrado con la llegada al poder de Xi Jinping a las máximas 

responsabilidades del partido y del Estado a partir del 2012, es decir, hace ya 

diez años y sin perspectivas de que la época de este dirigente haya finalizado 

sino todo lo contrario. 

Parte de la responsabilidad debe atribuirse a Hu Jintao que no designó un 

sucesor y abrió una lucha por el acceso al poder. Para sustituir a Hu Jintao se 

formaron dos coaliciones: la Coalición Populista y la Coalición Elitista. La 

Coalición Populista estaba encabezada por el que parecía el recambio natural 

de Hu Jintao: Wen Jiabao. Sin embargo, se formó una Coalición Elitista, la de los 

denominados “príncipes” que eran hijos de notorios dirigentes del Partido 

Comunista de la era maoísta y del inicio de la era reformista de Deng Xiao Ping. 

Su representante por antonomasia era Xi Jinping.  

Xi Jinping puso en marcha una enérgica política dirigida contra la corrupción (la 

denominada campaña “Tigres y moscas”) que afectó a más de un millón de 

responsables de diferente nivel. 

En el terreno internacional la gran contribución de Xi Jinping fue la puesta en 

marcha de la política “Un cinturón, una ruta” (popularmente conocida como la 

“Nueva Ruta de la Seda”), que involucraba a un gran número de países desde el 

extremo del continente asiático al extremo del continente europeo, sin olvidar la 

penetración en otras zonas del mundo como el norte de África. 
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Los proyectos reflejados en esta política contemplan una inversión masiva en 

infraestructuras (oleoductos, gaseoductos, carreteras, redes ferroviarias, 

puertos…) con un propósito de beneficiar a todos los países participantes. 

La Nueva Ruta de la Seda ha recibido también una crítica general al interpretarla 

como un nuevo intento de China de resolver sus necesidades de continuación 

de crecimiento económico apelando a la economía internacional en lugar de 

afrontar la vía de las inaplazables reformas interiores (exceso y sobrecapacidad 

de capital, reducción de oportunidades comerciales, creciente deuda exterior, 

tasa de beneficio cada vez más reducidas…). 

En cualquier caso, la economía china ha seguido registrando enormes avances 

desde 2012 no solo en el terreno material sino desde el punto de vista de la 

mejora del bienestar social general. 

En 2017, desde la perspectiva material China sobrepasó el 30% de la producción 

mundial y la creación anual de puestos de trabajo rondaba los 13 millones. En lo 

que se refiere a la perspectiva social, se redujo la pobreza hasta 2017 en unos 

60 millones de personas. Además, se mejoró el sistema de seguridad social.  

Sin embargo, la amenaza de la deriva autoritaria en el mantenimiento en el poder 

no se corrigió sino todo lo contrario. El XIX Congreso del Partido Comunista 

Chino sancionó la retirada del máximo de mandatos para el presidente y el 

vicepresidente de la república popular. 

A partir de 2005 la tendencia general del PIB es bastante clara, así lo refleja el 

Gráfico 5.1. Más allá de pequeñas oscilaciones coyunturales que fueron 

surgiendo, el peso del PIB chino sobre el PIB mundial ha ido en aumento 

llegando a alcanzar el 18% en 2021 
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Gráfico 5.1 Peso del PIB de china sobre el PIB mundial (%)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Banco Mundial. 

China salió reforzada de la pandemia iniciada en 2020 a causa del virus SARS-

CoV-2. Su reforzamiento fue relativo, en el sentido de que la economía de otras 

zonas del mundo fue castigada en mayor medida que la suya propia. Se 

mostraron correctas las drásticas medidas adoptadas como los confinamientos 

y se puso de manifiesto la dependencia internacional del resto de países 

respecto los suministros chinos para hacer frente a la Covid-19. 

Sin embargo, es difícil predecir lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro pues la 

existencia de nuevos confinamientos como los de Shanghái y Pekín pueden 

pasar factura en la economía china, así como la situación de inestabilidad 

económica y política mundial provocada por la guerra en Ucrania. 

De modo más general, el escenario político internacional gravitará enormemente 

sobre las relaciones internacionales de unos bloques y otros y sobre la situación 

de las diferentes economías nacionales. Por otro lado, no serán las tensiones 

actuales entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia el elemento 

fundamental a tener en cuenta. Se producirá un desplazamiento de la atención 

hacia las relaciones entre Estados Unidos, la Unión Europea y China. 
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Volviendo a la realidad interna de China también pueden estar produciéndose 

cambios en la importancia relativa de unos sectores económicos y otros como 

sugiere el Gráfico 5.2. 

Gráfico 5.2 Porcentaje del PIB en tres sectores pilares (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 

En el Gráfico 5.2 podemos ver como la mayor parte del PIB corresponde al sector 

industrial, aproximadamente un 45% hasta 2012 donde su tendencia se invierte 

y llega a tomar valores tales como el 37% en 2020, cifra más baja. A partir de 

este año podemos observar que existe un leve crecimiento hasta la actualidad. 

El sector con menor peso en el PIB es el referido al comercio de servicios pues 

apenas alcanza el 10% en los primeros años con una tendencia decreciente 

hasta 2009 donde mantiene sus cifras alrededor del 5%. Hoy en día el sector 

servicios apenas ocupa lugar en el PIB de China. 

Por último, la actividad agrícola se apropia del 15% del PIB en los primeros años 

(2000-2001) pero ligeramente va perdiendo importancia en este indicador tras el 

dominio de la actividad industrial. En 2018 llega a ocupar únicamente el 5% y en 

2020 se encuentra el pico más bajo con un 4,5%, a partir de este momento la 

agricultura tiende a aumentar su peso en el PIB. 
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6. CONSECUENCIAS GENERALES DE LAS REFORMAS 

Tras el inicio de las reformas en 1978 que provocaron una gran transformación 

socioeconómica en el país, comienza la etapa de mayor crecimiento económico 

para China que abarca desde 1978 hasta 1991.  

Como hemos comentado en el apartado anterior, la mayor parte del PIB de China 

queda ocupado por el sector industrial, consecuencia del proceso de 

industrialización. Al mismo tiempo esto provocó fuertes problemas 

medioambientales y desequilibrios sociales para los que resultó necesario la 

aplicación de sucesivas reformas. Además, dejó a un lado el sector agrícola pues 

China pretendía triunfar en los sectores tecnológicos y de las finanzas. 

La Tabla 6.1 refleja la deuda del país, la mitad pertenece principalmente al sector 

inmobiliario. 

Tabla 6.1 Evolución de la deuda de China.  

Años Deuda (% PIB) Deuda per cápita (€) 

2005 26,31 371 

2006 25,57 427 

2007 29,16 573 

2008 27,16 640 

2009 34,57 949 

2010 33,92 1.153 

2011 33,77 1.351 

2012 34,39 1.688 

2013 37,04 1.973 

2014 39,97 2.303 

2015 41,49 3.006 

2016 48,24 3.516 

2017 51,73 4.021 

2018 53,85 4.493 

2019 57,24 5.201 

2020 68,06 6.286 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Datos Macro 
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La deuda China en 2020 es diez veces mayor que la que resultó ser en 2008, es 

decir, las medidas tomadas por Xi Jingping no fueron efectivas por lo que se 

plantearon unas nuevas como la más reciente que consiste en reforzar las 

economías domésticas reduciendo el rol del comercio internacional. Lo que se 

pretende es apoyar la economía nacional y dejar de depender del exterior 

reduciendo el comercio exportador.  

Durante los primeros años del siglo las exportaciones chinas eran muy elevadas, 

la población optaba por el ahorro antes que por el consumo. En 2020, el sector 

privado aportaba más del 60% del PIB del país proporcionando más de la mitad 

de los ingresos fiscales. Se fue consiguiendo uno de los objetivos del país, 

activar la economía interna. 

El gasto público de China en 2020 alcanzó 36,38% del PIB, 2,23 puntos superior 

al resultado de 2019 y 14,68 puntos mayor que el gasto de Estados Unidos. 

China se ha mantenido como el segundo país que más ha recibido Inversión 

extranjera directa en 2019. Sin embargo, a lo largo de los 5 primeros meses de 

2020 dicha inversión se ha reducido en un 8% respecto al año anterior debido a 

la situación mundial existente de Covid-19 y sus efectos adversos. 

No obstante, podemos decir que China sigue siendo un país muy atractivo en el 

que realizar inversiones, aunque existen diferencias en cuanto al modelo de 

inversión dominante en cada una de sus provincias porque en función del sector 

en el que se quiera invertir se elegirá una provincia u otra. 

En la esfera social, el Índice de Gini es un indicador que refleja la desigualdad 

entre los ingresos de una población determinada. Su valor se sitúa entre 0 y 1, 

donde el 0 significa máxima igualdad y el 1 máxima de igualdad. En el Gráfico 

6.1 podemos apreciar la evolución de este indicador a partir de 2005. 
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Gráfico 6.1 Evolución del Índice de Gini (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 

El Índice de Gini alcanzó su pico en 2008 con aproximadamente el 0,43, desde 

entonces ha ido cayendo hasta 2019 donde nos encontramos con 0,38. Esta 

diferencia se explica por la reducción en las diferencias entre los salarios de las 

zonas rurales y urbanas, así como la inversión en infraestructuras rurales 

realizada por el gobierno. En lo que se refiere al desempleo, la tasa de paro hoy 

por hoy está en 5,9%, 2 puntos superior a la del año anterior. 

China es considerado el país más poblado del mundo con 1.412.360.000 de 

personas. El riesgo de pobreza ha ido disminuyendo drásticamente año tras año. 

En 1981 prácticamente toda la población se situaba por debajo del umbral de 

pobreza establecido por el Banco Mundial. En cuatro décadas más de 850 

millones de personas han dejado atrás la pobreza absoluta. En 2019 la cifra no 

alcanzó el 1% y finalmente en 2020 las autoridades pregonaron su erradicación 

del país. 

El Gráfico 6.2 representa el desarrollo a lo largo de los años del Índice de 

Desarrollo Humano3. 

 
3 Índice de Desarrollo Humano (IDH): Indicador que refleja la evolución de la esperanza de vida, 

la educación y del PIB per cápita. Los valores que toma este indicador se sitúan entre 0 y 1, 
siendo 0 la calificación más baja y 1 la calificación más alta. Si el IDH del país es superior a 0,8 
pertenece al grupo de los países con Alto Desarrollo Humano y si el IDH es inferior a 0,5 
pertenece al grupo de los países con Bajo Desarrollo Humano. 
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Gráfico 6.2 Evolución del Índice de Desarrollo Humano (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datos Macro. 

El valor máximo de desarrollo humano alcanzado por China se sitúa en 2018 con 

un 0,8. A partir de este año el IDH ha ido disminuyendo, alcanzando en 2019 el 

valor de 0,762. China tiene un desarrollo humano bastante bajo para ser la 

segunda potencia mundial económica.  

La pandemia producida en 2019 ha provocado un estancamiento en el 

crecimiento de la economía china, ya que como consecuencia de los 

confinamientos muchas de las grandes empresas manufactureras han dejado de 

producir. Su recuperación ha sido rápida, prueba de la corrección de las medidas 

aplicadas. Por otro lado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China 

también ha frenado el crecimiento de las empresas chinas para las que se han 

tenido que liberalizar los bancos y así poder dar prestamos a las empresas más 

pequeñas. 
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7. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que he llegado tras realizar este trabajo y estudiar la 

transformación socioeconómica que ha experimentado China desde sus 

inicios han sido las siguientes: 

China se ha convertido en la segunda potencia mundial detrás de Estados 

Unidos debido al crecimiento que ha experimentado en todos los ámbitos. 

Mao Zedong llevó a cabo numerosas medidas a lo largo de su período de 

gobierno lleno de “luces” y “sombras”. La época más catastrófica fue el Gran 

Salto Adelante y, ya a una distancia muy considerable, la Revolución Cultural. 

Sin embargo, China creció en el conjunto del período maoísta y adquirió la 

base indispensable para la reformas que se iniciaron en 1978. 

Esas reformas van unidas al nombre de Deng Xiaoping y han mostrado unos 

resultados espectaculares que han conducido a la situación que el país 

presenta hoy en día. El gradualismo de las distintas medidas permitió el 

crecimiento progresivo y prolongado de China. Esto permitió que la población 

gozase de una mejor calidad de vida y poder adquisitivo. 

Otro acontecimiento importante que provocó que China actuase fue la 

incorporación en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, pues 

esto hizo que su apertura al comercio exterior se profundizase y por tanto 

alcanzase mayor relevancia a escala mundial. Todo ello provocó que China 

se convirtiese en la segunda potencia mundial, con perspectivas de superar 

a Estados Unidos. Sin embargo, todas estas previsiones se ven 

condicionadas por los acontecimientos recientes, primero la pandemia del 

Covid-19 y después, la actual guerra entre Rusia y Ucrania. 
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9 ANEXOS. 

Gráfico 1: Crecimiento del PIB (% anual) 2005-2021  

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Banco Mundial. 

Gráfico 2: PIB de China y del resto del mundo (billones en USD a precios 

actuales)  

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Banco Mundial. 
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Gráfico 3: Porcentajes de empleos generados por Agricultura, Industria y 

servicios  

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Banco Mundial 

 

Gráfico 4: Exportaciones de bienes y servicios (% PIB).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Banco Mundial 
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Gráfico 5: Importaciones de bienes y servicios (% PIB).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del Banco Mundial 
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