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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo empieza con un análisis de los años previos a 1978 para 

poder establecer el contexto en el que se encontraba China y poder apreciar 

mejor los cambios que se produjeron más adelante. 

A continuación, se realiza la descripción y el análisis de las reformas que hicieron 

posible el enorme crecimiento de China a partir de 1978. 

Para finalizar, se hace un balance de la situación china actual, el impacto que 

supuso la pandemia en su economía, y de los objetivos y expectativas de futuro 

que presenta el país. 

Palabras clave: China, reformas, crecimiento económico. 

Códigos de Clasificación JEL: N15, N35, N45. 

 

ABSTRACT 

 

The following paper begins with an analysis of the years prior to 1978 in order to 

establish the context in which China found itself and to better appreciate the 

changes that took place later on. 

This is followed by a description and analysis of the reforms that made China's 

enormous growth possible after 1978. 

Finally, an assessment is made of the current situation in China, the impact of 

the pandemic on its economy, and the country's objectives and expectations for 

the future. 

Key words: China, reform, economic growth. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El tema del que trata este Trabajo de Fin de Grado es muy interesante, ya que 

se puede observar como las reformas llevadas a cabo desde 1978 han llevado 

a China de ser un país con una economía de planificación central hacia ser un 

país con una economía de mercado, aunque todavía con bastante intervención 

estatal directa y un control general de todas las reformas realizadas. Esta 

transición ha permitido a China situarse como una de las principales 

economías a nivel mundial hasta rivalizar actualmente con Estados Unidos por 

situarse como la primera entre todas ellas.  

 

El objetivo fundamental de este trabajo es analizar el increíble crecimiento de 

la economía china desde el año 1978, aunque primero empezaremos con los 

antecedentes para poder establecer el contexto en el que se produjeron las 

reformas y el posterior crecimiento. Las reformas se analizarán en su marco 

sectorial, pero en la exposición el orden en el que se expondrán será 

cronológico. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La parte inicial de este trabajo, así como los apartados de las reformas de 1978 

han tenido como guía principal el libro El siglo de China de Ramón Tamames 

hasta donde es posible utilizarlo ya que la fecha de su publicación es la del 

año 2007. Para la parte más actual de un trabajo de esta naturaleza es 

imprescindible la búsqueda de referencias solventes online en diferentes 

medios de comunicación reconocidos y revistas especializadas en economía, 

además de la utilización del libro Estructura económica de Asia Oriental de 

Pablo Bustelo. 

 

Ha sido particularmente útil para realizar los gráficos la página web del Banco 

Mundial. 
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3. ANTECEDENTES 

 

3.1. El ocaso de la China imperial 

 

China fue un gran imperio que tuvo un alto grado de desarrollo económico y 

cultural pero, a partir del siglo XIX, el contacto con los países industrializados, 

superiores económica y militarmente hizo ver el creciente atraso que sufría 

respecto a los países occidentales.  

 

China fue obligada a abrirse al comercio europeo a través de tratados 

comerciales desfavorables y no deseados, que en la mayoría de los casos eran 

firmados mediante la presión militar. En el mapa 3.1. se resume la situación 

padecida por China desde mediados del siglo XIX. 

 

Mapa 3.1. Vías de penetración occidental en China desde mediados del 

siglo XIX 

 

Fuente: Hermann Kinder y Manfred Hilgemann (2007). «Atlas Histórico Mundial: de los 

orígenes hasta nuestros días.» Akal. 
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La guerra del opio fue un conflicto bélico entre China y Gran Bretaña (1839-

1842) que fue provocado por la decisión del gobierno chino de prohibir la 

importación de opio, comercio controlado por los británicos. El comercio del 

opio era muy importante en el siglo XIX, y su prohibición afectó gravemente a 

los intereses de Gran Bretaña en el mercado chino. 

 

El opio era un producto muy lucrativo para los comerciantes británicos, quienes 

lo compraban en la India y lo vendían en China a precios elevados. El gobierno 

chino quiso frenar su entrada al país, considerando que era una droga 

peligrosa que estaba dañando a la población.  

 

En respuesta, Gran Bretaña envió buques de guerra para proteger sus 

intereses comerciales y obligar a China a aceptar la importación del opio. La 

guerra resultante fue una derrota humillante para China, que se vio obligada a 

firmar el Tratado de Nankín (1842). En ese tratado se abrían cinco puertos 

chinos al comercio británico y se cedía Hong Kong a Gran Bretaña. 

 

El comercio del opio tuvo un impacto negativo en China, ya que la adicción al 

opio se convirtió en un problema de salud pública y tuvo grandes 

consecuencias económicas y sociales. Esta guerra tuvo un impacto duradero 

en las relaciones entre China y las potencias occidentales y, tras la victoria 

británica, China se vio obligada a firmar más tratados comerciales con otras 

potencias extrajeras que debilitarían la posición del gobierno imperial. 

 

Pese a lo anterior, durante esta etapa la dinastía Qing realizó una serie de 

reformas modernizadoras en el país, aunque estas no fueron suficientes para 

evitar su derrocamiento. 
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3.2. La primera República, invasión japonesa y guerra civil 

 

La Revolución de Xinhai (1911) liderada por Sun Yat-sen supuso el fin de la 

dinastía Qing en China y la proclamación de la República de China en 1912. 

Sun Yat-sen fue el fundador del Partido Nacionalista de China (Kuomintang) y 

era el líder principal del movimiento republicano. 

    

El levantamiento comenzó en la ciudad de Wuhan, donde los rebeldes se 

apoderaron del arsenal local y declararon la República de China. La rebelión 

se extendió rápidamente a otras partes del país, y para enero de 1912, el 

emperador Qing había abdicado y el gobierno republicano había sido 

establecido. 

 

Sun Yat-sen fue el primer presidente de la República de China y durante su 

mandato (1912-1925) se promulgaron importantes reformas políticas. Se 

procedió a la abolición del sistema imperial y al establecimiento de una 

democracia representativa.  

 

No obstante, la transición hacia la república no fue fácil. El nuevo gobierno tuvo 

que lidiar con múltiples problemas como la intervención de potencias 

extranjeras y los conflictos con los señores de la guerra locales, que 

controlaban distintas zonas del país. Además, también tuvo que enfrentar la 

tarea de modernizar y unificar a una nación de enormes dimensiones. 

 

Sun Yat-sen era consciente de la debilidad militar de la nueva república y 

carecía del poder real para imponer la legalidad republicana en todo el 

territorio, así que tuvo que pedir ayuda a Yuan Shikai, general que contaba con 

el ejército más grande de China, y este acabo por desplazarlo del poder. En 

1915, Yuan Shikai se proclamó emperador, lo que provocó una gran oposición 

tanto interna como internacional que lo hizo renunciar al cargo y regresar a la 

legalidad republicana. Tras la muerte de Yuan Shikai en 1916 y un breve 

periodo de interregno, volvió a asumir el cargo de presidente Sun Yat-sen. 
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Frente a la amenaza que suponían los señores de la guerra, Sun firmó una 

alianza entre el Kuomintang y la Komintern, pues, a pesar de no ser comunista, 

necesitaba apoyo económico y militar para acabar con sus enemigos. Por su 

parte, para el gobierno soviético, esta era una oportunidad para expandir su 

revolución en China.   

 

En 1925 murió Sun Yat-Sen y le sucedió en el poder Chiang Kai-shek, un 

general que logró derrotar las fuerzas de 34 señores de la guerra en el sur de 

China. Hasta principios de 1927, Chiang Kai-shek había aceptado la alianza 

con los comunistas, pero esto cambió cuando sus tropas lograron ocupar las 

ciudades de Nankín y Shanghái. El gobierno del Kuomintang inició la 

persecución contra los comunistas, retirándose estos a las zonas rurales 

montañosas de China central y dando comienzo a la Guerra Civil China. En 

1928 el Kuomintang tomó Pekín y logró que su gobierno fuera reconocido 

internacionalmente. 

 

A lo largo de la década de 1930, las fuerzas comunistas lideradas por Mao 

Zedong llevaron a cabo una guerra de guerrillas contra el Kuomintang. Los 

comunistas se ganaron el apoyo de la población rural china promoviendo la 

reforma agraria y oponiéndose a la corrupción del Kuomintang. 

 

En este periodo ocurrió la famosa Larga Marcha (1934-1935) en la cual los 

comunistas, tras sufrir varias derrotas consecutivas frete a los nacionalistas 

realizaron una marcha de 12.500 kilómetros hacia la provincia norteña de 

Shaanxi. La mayoría de los soldados que iniciaron la marcha no sobrevivieron, 

pero la expedición fue crucial para la supervivencia del Partido Comunista de 

China y la consolidación como líder de Mao Zedong. 

 

En 1937 la guerra civil se suspendió temporalmente cuando Japón invadió 

China. El Kuomintang y el Partido Comunista formaron una alianza temporal 

para luchar contra los invasores. La invasión japonesa de China duró hasta el 

final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Las fuerzas japonesas habían 
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ocupado gran parte de China, causando millones de muertes y sufrimientos a 

la población china. Terminada la Segunda Guerra Mundial se reanudó la 

Guerra civil. 

 

En 1949 el Partido Comunista finalmente derrotó al Partido Nacionalista. Tras 

la victoria en la guerra los comunistas establecieron la República Popular 

China. Chiang Kai-shek y el Kuomintang huyeron a Taiwán, estableciendo su 

gobierno sobre la isla. 

 

 3.3. La República Popular China durante el gobierno de Mao Zedong 

 

3.3.1. Etapas de la China maoísta 

 

3.3.1.1. Periodo inicial (1949-1958) 

 

En los primeros años del gobierno de Mao se implementaron medidas como la 

reforma agraria (1950-1953) y el primer plan quinquenal (1953-1957).  

 

• La reforma agraria tenía como objetivo redistribuir la tierra de los 

terratenientes a los campesinos. Antes de la reforma agraria, la mayoría 

de la tierra estaba en manos de los terratenientes y las familias ricas, 

mientras que los campesinos trabajaban en pequeñas parcelas y no 

tenían tierra propia. Esta desigualdad en la propiedad de la tierra había 

sido una fuente de conflicto social y político en China durante muchos 

años. 

 

La reforma agraria se llevó a cabo en varias etapas. En la primera etapa 

se realizó un censo de la población rural para identificar a los 

campesinos pobres y a los terratenientes ricos. Luego se establecieron 

tribunales populares para juzgar a los terratenientes acusados de 

explotación y abuso de los campesinos. Después de que se confiscara 

la tierra de los terratenientes, se establecieron granjas colectivas en las 
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que los campesinos trabajaban juntos para cultivar la tierra y producir 

alimentos. 

 

• El primer plan quinquenal de China se implementó desde 1953 hasta 

1957. Tenía como objetivo modernizar la economía, otorgando un papel 

destacado a la mejora de las infraestructuras del país después de los 

estragos de la Guerra Civil y la ocupación japonesa durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

Se centró en la industrialización, con la construcción de nuevas fábricas 

y la mejora de la capacidad de producción en la industria pesada. El 

plan también se centró en la agricultura, mejorar las técnicas agrícolas 

y aumentar la producción de alimentos. El plan estableció objetivos para 

la producción de arroz, trigo y algodón, y se hizo un esfuerzo en la 

necesidad de modernizar la agricultura mediante la utilización de 

fertilizantes y maquinaria agrícola. 

 

En lo relativo a la construcción de infraestructuras, como carreteras, 

ferrocarriles, puentes y puertos, se buscó mejorar las conexiones en 

todo el país. También se dio prioridad a la educación y la sanidad, con 

la construcción de escuelas y hospitales en áreas rurales. 

 

Para financiar el plan, se estableció un sistema de control de precios y 

se expropió la propiedad privada, especialmente la propiedad de los 

terratenientes y las empresas capitalistas. Se establecieron empresas 

estatales y cooperativas agrícolas para fomentar la propiedad colectiva. 

El primer plan quinquenal logró objetivos importantes, como un aumento 

del 40% en la producción industrial y un aumento del 25% en la 

producción agrícola.  

 

En 1950 China entró en la Guerra de Corea (1950-1953), lo que llevó a una 

mayor militarización del país y un aumento en la producción armamentística. 

Además, Mao lanzó las campañas de Tres Anti y Cinco Anti, que buscaban 



10 
 

erradicar la corrupción y acabar con los enemigos en el gobierno y la industria, 

tales como opositores políticos y grandes capitalistas. 

 

En 1956 Mao inició la campaña de las Cien Flores, que permitió una mayor 

libertad de expresión y crítica en China. Sin embargo, después de que las 

críticas comenzaran a apuntar hacia el gobierno y el propio Mao, la campaña 

se detuvo y muchos de los críticos fueron perseguidos y encarcelados. 

 

3.3.1.2. Gran Salto Adelante (1958-1960) 

 

El Gran Salto hacia Adelante fue un programa económico y social lanzado en 

1958 por Mao Zedong. Su objetivo era lograr que China pasara de ser un país 

agrario a ser un país industrializado en un período muy corto de tiempo. 

 

Trataba de industrializar el país utilizando los recursos locales y la tecnología 

tradicional, incluso en las áreas más remotas, mediante la inversión masiva en 

capital humano. La meta del Gran Salto era sobrepasar para 1972 los niveles 

de producción del Reino Unido, que en la época aún era la tercera potencia 

económica por detrás de EE. UU. y la URSS. Además, se pretendía sentar las 

bases de una sociedad comunista, esto es plenamente igualitaria. El Gran 

Salto Adelante constituyó un despropósito económico y social. La producción 

siderúrgica, considerada clave para el éxito industrial general, produjo un acero 

de ínfima calidad, obtenido en altos hornos ineficaces conocidos como de 

“patio trasero”.  

 

En el campo se procedió a una colectivización forzada con la creación de 

“comunas” de gran tamaño. Durante este período se descuidaron las 

actividades agrícolas ocasionando grandes hambrunas que acabaron con la 

vida de alrededor de 30 millones de personas. Al final, los malos resultados 

causaron la cancelación del proyecto en 1961. 
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3.3.1.3. Vuelta a la moderación 1961-1966 

 

Debido a la perdida de prestigio que sufrió Mao por el fracaso del Gran Salto 

Adelante, este fue forzado a abandonar el poder efectivo, retirándose al 

desempeño de puestos honoríficos. El poder efectivo pasó a manos de Liu 

Shaoqi y Deng Xiaoping. Esto permitió la recuperación de la actividad 

económica. 

 

3.3.1.4. La Revolución Cultural 

 

La Revolución Cultural debe entenderse como un movimiento desatado por 

Mao para recuperar el poder efectivo. Se presentó como un intento de purgar 

elementos capitalistas dentro del PCCh y la sociedad china manteniendo el 

espíritu revolucionario. Lo cierto es que el movimiento se dirigió contra los 

intelectuales, artistas, universidades, etc. No fue humanamente tan destructivo 

como el Gran Salto Adelante, pero causó un retroceso económico, y la entrega 

del país a la acción de jóvenes fanáticos y otros elementos extremistas. En 

1969 recuperó el pleno control del Partido este permitió la recuperación 

siquiera parcial de dirigentes moderados como Deng Xiaoping. 

 

En el plano internacional en 1971, China fue admitida en la ONU desplazando 

a Taiwán y ocupando un puesto en el Consejo de Seguridad del organismo 

junto a los otros grandes (EE. UU., URSS, Reino Unido y Francia). Así pues 

China recuperó una posición en el mundo que había perdido a mediados del 

siglo XIX. 

 

3.3.2. Balance del período maoísta  

 

La época de Mao en China ha sido juzgada desde distintos puntos de vista. En 

su objetivo de alcanzar el comunismo por la vida rápida, Mao no dudo en llevar 

a cabo medidas como como el Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural, 
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etc, que no solo no alcanzaron sus objetivos, sino que fueron responsables de 

la muerte de alrededor de treinta millones de personas.  

 

Sin pretender justificar el daño humano y social que ocasionaron sus políticas, 

el período maoísta también tuvo logros indudables, como la expansión de la 

educación y la atención médica en áreas rurales. Pero en definitiva por encima 

de todo, Mao consiguió sacar a China de su largo período de crisis y 

decadencia, e impulsó a su país a convertirse en la gran potencia que es en la 

actualidad. 

 

El balance del periodo maoísta desde el punto de vista económico viene 

representado en el siguiente gráfico. En él podemos observar las tasas de 

crecimiento del producto nacional bruto, de la población y de la producción per 

cápita en cinco intervalos de tiempo que van desde el año 1953 hasta 1975. 

 

Fuente: Bustelo et al. 
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4. LA LIBERALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA CHINA A PARTIR 

DE 1978 

 

4.1. Las cuatro modernizaciones 

 

Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping se hizo con el control del PCCh 

durante una sesión plenaria del Comité Central en diciembre de 1978. En ella 

planteó el cambio de rumbo para China en el terreno político y social, 

basándose en la idea de las cuatro modernizaciones en agricultura, defensa, 

industria, y ciencia y tecnología.  

 

La idea de estas cuatro modernizaciones fue formulada en su momento por 

Chu En-lai, quien ejerció como primer ministro del país, pero quien se 

encargaría de ponerlas en práctica fue Deng Xiaoping partir de 1978. La 

siguiente frase de Deng Xiaoping expresa perfectamente el carácter práctico y 

pragmático de estas medidas: “¿Qué más da de que el gato sea blanco o negro, 

con tal de que cace ratones?”.  

 

Supuestamente, Chu En-lai también recomendó una quinta modernización que 

sería planteada por Wei Jingsheng, un antiguo guardia rojo desencantado con 

la Revolución Cultural. Esta quinta modernización consistiría en la 

transformación de China en una democracia, y según Wei las cuatro 

modernizaciones fracasarían sin esta quinta modernización.1  

 

 

 

 

 

 

 
1 Información extraída del libro El siglo de China de Ramón Tamames, p ag.49-50, cap. 2. 
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Esta quinta modernización nunca se llevaría a la práctica. Los propósitos 

reformistas en el ámbito político se vieron frustrados por la matanza en la plaza 

de Tiananmén en 1989. Para Deng Xiaoping era fundamental mantener el 

régimen comunista con el Partido como instrumento principal para dirigir el 

cambio económico. El carácter realista y gradual de las reformas, bajo la 

supervisión del PCCh, ha sido una constante en todo el proceso liberalizador 

iniciado en 1978. 

  

4.1.1. Reformas agrarias (1978-1984) 

 

El gobierno favoreció que algunos agricultores cultivaran parcelas individuales 

y observó el aumento de la productividad. Esos agricultores pudieron aumentar 

la producción para ellos mismos y la parte para el sistema general de 

aprovisionamiento requerida por las autoridades centrales. 

 

Por lo tanto, se limitó el papel de las comunas a su función de unidades político-

administrativas sin control sobre el campo, para luego ir desapareciendo 

gradualmente, y se introdujo de nuevo un sistema de tenencias familiares 

individuales. Con este nuevo sistema el poseedor de cada parcela se 

comprometía a entregar una cantidad determinada de productos a los 

almacenes del Estado a un precio prestablecido, pudiendo disponer del resto 

de su producción para venderla en los mercados libres, consiguiendo ingresos 

superiores a los oficiales. Además, se abrió la posibilidad de que pudiesen 

subcontratarse tierras ajenas, para emplear en ellas el trabajo de terceros 

hasta un límite teórico de siete personas, límite que en la práctica no era 

respetado y era superado con facilidad. 

 

La producción agrícola aumentó rápidamente en China y los agricultores se 

hicieron más prósperos. El éxito de la reforma en la agricultura sentó las bases 

para la reforma en otros sectores, no solo aumentando la oferta de alimentos, 

sino también transformando el pensamiento ideológico de muchos miembros 

del PCCh en apoyo a una economía de mercado. 
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Este camino hacia la reprivatización rural culminó el 12 de abril de 1988, 

cuando la Asamblea Nacional Popular aprobó una enmienda constitucional 

que autorizó y legalizó la libre compraventa de derechos de utilización de la 

tierra, decisión que fue muy criticada por el sector más duro del Partido 

Comunista, ya que estos entendían que se trataba de una contrarreforma 

agraria.  

 

4.1.2. Reformas en la industria, financieras y fiscales (1980-2001) 

 

El grueso de las reformas se realizó antes de 1990. Así pues, en el terreno 

industrial las bases de las reformas se asentaron en el 6º y 7º plan quinquenal2. 

La prioridad era resolver los cuellos de botella que había en el sector 

energético, en el sector de las telecomunicaciones y en mejorar las redes de 

transporte. En el sector energético el objetivo fue finalizar con los problemas de 

suministro eléctrico. En el sector de las telecomunicaciones era necesario 

agilizar las interconexiones de la vasta China en sus relaciones internas y 

exteriores. Y en lo referente al transporte, el objetivo era superar la situación de 

atraso en los ferrocarriles y hacer frente a los impresionantes aumentos del 

volumen de pasajeros y carga.  Pero lo principal en el sector industrial fue el 

gran proceso de desregulación que se dio en las empresas estatales. 

 

4.1.2.1. Desregulación en las empresas estatales 

 

La reforma de las empresas estatales en China es un ejemplo destacado de 

cómo el país adoptó un enfoque gradual y experimental para transformar su 

economía. En 1978 se llevó a cabo el primer paso, otorgando a las empresas 

estatales una cierta autonomía en la toma de decisiones relacionadas con la 

producción, comercialización e inversión. Esto marcó un cambio significativo 

desde el sistema previo de planificación centralizada. El proceso se inició con 

seis empresas piloto en la provincia de Sichuan y, para junio de 1980, 

 
2 6º plan quinquenal (1981-1985) y 7º plan quinquenal (1986-1990). 
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aproximadamente 6.600 empresas industriales estatales ya operaban con 

cierta autonomía, contribuyendo al 45 por ciento de la producción total de 

empresas estatales. 

 

El segundo cambio relevante en esta reforma consistió en permitir que las 

empresas fueran financieramente independientes, lo que les permitía conservar 

sus ganancias después de pagar impuestos al Estado, en lugar de que estas 

ganancias se consideraran ingresos públicos. Esto fomentó un mayor sentido 

de responsabilidad financiera y un incentivo para la eficiencia. 

 

El tercer paso crucial introdujo un sistema de responsabilidad que se 

asemejaba al sistema de responsabilidad familiar que existía en la agricultura. 

Este sistema se implementó inicialmente en partes seleccionadas de la 

empresa desde 1984 y se extendió a toda la empresa en 1987. Bajo este 

sistema, se permitía que una parte de la empresa mantuviera los beneficios 

restantes después de entregar una cantidad fija a la empresa en su conjunto, 

incentivando así a los empleados y directivos a trabajar de manera más 

eficiente. 

 

A medida que avanzaba la reforma, en 1987 se introdujo un nuevo enfoque 

conocido como el "sistema de responsabilidad contractual". Bajo este sistema, 

las empresas estatales pagaban un impuesto fijo al gobierno y luego podían 

retener los beneficios restantes para reinvertir en la empresa, otorgar 

bonificaciones a los trabajadores y, en ciertos casos, vender productos en el 

mercado libre. Sin embargo, este sistema presentó desafíos, ya que los 

impuestos no eran verdaderamente fijos y podían aumentar en función de las 

ganancias de la empresa. Además, la gestión de los beneficios a menudo se 

destinaba a bienes duraderos y no a salarios más altos, debido a 

consideraciones sociales. 

 

Se introdujo además el empresariado privado, el derecho de despido de los 

trabajadores ineficientes y se amplió el acceso al crédito bancario. En la década 

de 1990, el gobierno cedió la propiedad y el control de las pequeñas y medianas 
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empresas estatales, emitiendo acciones que podían ser adquiridas por los 

propios trabajadores, gerentes y otros ciudadanos. Esto alentó la entrada de 

capital en estas empresas. 

 

En definitiva, la reforma de las empresas estatales en China siguió un proceso 

gradual que otorgó progresivamente más autonomía y responsabilidad a estas 

empresas, incentivando la eficiencia y promoviendo una transición hacia un 

sistema de mercado en la asignación de recursos. Sin embargo, persistieron 

desafíos, como la falta de gerentes cualificados y conexiones personales en la 

burocracia que a veces afectaron la eficiencia de las empresas estatales más 

grandes. 

 

4.1.2.2. Creación de zonas económicas especiales (1980-1990) 

 

Con el objetivo de atraer inversión extranjera y fomentar la producción 

industrial, se crearon las zonas económicas especiales (ZEE). La primera y 

más importante fue la de Shenzhen3, justo en la frontera con Hong Kong, en la 

provincia de Guandong, en la que también se instalaron las ZEE de Zhuhai y 

Shantou. La cuarta se estableció en Xiamen, en la provincia costera de Fujian,  

frente a la isla de Taiwán. Posteriormente se crearon otras nuevas (algo más 

de una veintena), sin llegar a perjudicar a otras ciudades costeras que, pese a 

no recibir tal denominación, resultaron beneficiadas de determinadas ventajas.  

 

En el caso de Shenzhen, se aprovecharon los excedentes de capital del 

enclave británico de Hong Kong y los propósitos de transferir industrias al 

continente, con lo cual fue preparándose, política y psicológicamente, el 

retorno de ese territorio a la soberanía china, que se produjo en 1997, 

sucediendo lo mismo en el caso del Macao portugués en 1999. 

 

 

 
3 Se le otorgó el estatus de ZEE en 1980. 
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Con la creación de las ZEE se impulsaron las inversiones extranjeras, sobre 

todo con respecto a las multinacionales de uso intensivo de capital, cuyas 

formas de organización servirían de aprendizaje a las empresas chinas. 

Algunas de las primeras grandes empresas multinacionales en llegar a China 

fueron Coca-Cola y reconocidas cadenas hoteleras a nivel internacional, como 

las cadenas Sheraton, Holiday Inn o Shangri-La, que construyeron sus hoteles 

en las ciudades más grandes del país, ayudando con ello al despegue del 

sector turístico en China y también facilitando la presencia de miles de 

ejecutivos y expertos foráneos en el país. En esta época el Gobierno tomó la 

decisión de eximir del impuesto sobre la renta a los expertos foráneos durante 

sus tres primeros años de residencia en el país y de esta manera atraerlos 

para que establecieran sus empresas y poder aprender de ellos.  

 

4.1.2.3. Reforma del sistema bancario 

 

En cuanto a la reforma del sistema bancario, en una primera etapa, la principal 

transformación se redujo al desmantelamiento en 1984 del banco monopólico 

público existente en la etapa maoísta. En su lugar apareció un banco central 

(el Banco Popular de China) y cuatro bancos comerciales. Si bien con ello no 

se introdujo ni una importante autonomía en el funcionamiento de la banca, ni 

una importante competencia entre entidades, sí se establecía una nueva forma 

de canalización del ahorro y de financiación empresarial. En una segunda 

etapa, los cuatro grandes bancos públicos pasaron progresivamente a 

funcionar en términos de mercado y, así, a tomar decisiones de forma más o 

menos autónoma con respecto al gobierno. También se redujeron 

considerablemente las barreras de entrada a otras instituciones financieras de 

capital nacional y extranjero, incrementándose por tanto la competencia.  

 

Las reformas en el terreno financiero, además de incluir transformaciones en 

el sistema bancario, han acarreado la aparición de mercados de capitales. En 

1981 comenzó la emisión de bonos públicos y más adelante se ha ido 

permitiendo la emisión de nuevos tipos de bonos públicos, bonos bancarios y 

bonos de empresas, hasta permitirse la emisión de bonos por parte de 
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empresas privadas en 2005. En todo caso, el desarrollo del mercado de bonos 

se ha debido fundamentalmente a la emisión de deuda por parte del gobierno 

central y de las empresas estatales, como formas de financiación alternativas 

a, respectivamente, la monetización del déficit público y la financiación vía 

planificación.  

 

4.2. La aceleración de las reformas a partir del ingreso en la Organización 

Mundial del Comercio (2001) 

 

En el año 2001 China se incorporó definitivamente en el proceso mundial de 

globalización con su entrada a la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

organización creada en 1995. Su ingreso significó para China una apertura más 

completa a la libertad de transacciones internacionales. Se comenzó por una 

reducción de su arancel aduanero4 y la supresión de las restricciones 

cuantitativas a la importación. También se produjo una liberalización del 

comercio de servicios y los movimientos de capital, dando lugar al asentamiento 

de bancos y otras entidades extranjeras en el país en un sector hasta entonces 

restringido a la actividad oficial. 

 

En el momento de la incorporación a la OMC, China ya era un actor muy activo 

en el comercio internacional y este hecho supuso un enorme incremento en sus 

exportaciones. Para la OMC la entrada de China fue de gran importancia, ya 

que su presencia otorgaba a la organización un gran prestigio por contar con el 

país más poblado del planeta y que además asumía el rol de ser un país 

emergente. 

 

Respecto al sector agrícola, China aceptó la eliminación de los subsidios a las 

exportaciones que se encontrasen por encima del 7% del total de su valor. Así 

mismo estableció amplias cuotas de importación y, además realizó una 

implantación de requerimientos de seguridad alimentaria y normas fitosanitarias 

con el objetivo de poder facilitar un tráfico fluido de los productos. En lo referente 

 
4 Pasó de ser de un 25% en el año 2000, a un 10% ad valorem. 
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al sector de los servicios, China pudo mantener durante algún tiempo cierto tipo 

de restricciones, tales como que la participación foránea en las compañías no 

podía llegar a superar el 50%. 

 

El gobierno chino estaba preocupado acerca de los posibles problemas que 

podrían surgir en sus relaciones internacionales y la inestabilidad que causaría 

en los sistemas bancarios y bursátiles llevar a cabo la liberalización del yuan5. 

Por lo tanto, optó por mantener la autoridad de la República en lo que respecta 

al cambio exterior. 

 

Se adoptaron rápidamente medidas en el sistema bancario para cumplir con el 

acuerdo que permitiría a los bancos extranjeros realizar sus operaciones en 

cualquier parte del país a partir de 2005. Se estableció un mercado bursátil 

unificado en todo el país y en 2001 empezaron a cotizar en bolsa grandes 

empresas estatales como el Grupo del Banco de China, lo que ayudó en su 

emancipación del Estado. Estas medidas atrajeron a gran cantidad de 

inversores americanos, japoneses y europeos. 

 

Desde su ingreso a la OMC, la inversión extranjera en China experimentó un 

crecimiento significativo tanto en términos de cantidad como en la diversidad 

de sectores que la recibían. Una gran parte de esta inversión provenía de 

lugares como Hong Kong y Taiwán. 

 

Al lograr una integración completa en la economía global, el Gobierno se vio 

obligado a emprender una serie de reformas para abordar posibles 

desequilibrios en el empleo y la economía. Uno de los desafíos pendientes 

hasta la actualidad, es la creación de un sistema de seguridad social para toda 

la población que incluya un nuevo sistema de pensiones. También se planteó 

la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal para aumentar la presión 

tributaria, ya que en el año 2000 solo representaba el 14% del PIB. 

 
5 La moneda oficial de China se llama Renminbi (RMB), que significa "moneda del pueblo". Su 

unidad básica es el yuan (CNY), nombre por el que también se conoce a la moneda.  
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Además, la adhesión a la OMC también impulsó otras reformas. Entre ellas 

puede citarse la modernización de la legislación mercantil, la mejora de las 

facilidades para el acceso a la vivienda, la reforma del sistema educativo y el 

establecimiento de un nuevo marco para las relaciones laborales. 

 

Ya en 2005, China se erigió como segunda potencia mundial solo por detrás de 

los Estados Unidos como se puede observar en el gráfico 4.2. donde se 

encuentran representados los 10 países con mayor PIB en paridad de poder 

adquisitivo (PPA)6 en ese año. 

Gráfico 4.2. 

 

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

 

 

 

 

 

 
6 Las PPA son los tipos de cambio que igualan el poder de compra de las monedas. Para poder 

equiparar el poder de compra hay que eliminar las diferencias en los niveles de precios. Por 

tanto, las PPA cumplen dos funciones: Conversión de monedas a una divisa común y la 

eliminación de diferencias en los niveles de precios.  
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5. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA CHINA 

 

5.1. Las dos primeras décadas del siglo XXI 

 

Hu Jintao se convirtió en el líder de China cuando asumió la presidencia del país 

en el año 2003, sucediendo a Jiang Zemin. Durante su mandato, que se extendió 

hasta 2013, Hu Jintao enfrentó una serie de desafíos y oportunidades que 

tuvieron un impacto significativo en la evolución de China como potencia global. 

 

Uno de los aspectos más destacados de su liderazgo fue su enfoque en la 

continuidad de las reformas económicas y la apertura al mercado iniciadas por 

Deng Xiaoping en 1978. Durante el mandato de Hu Jintao, el gigante asiático 

mantuvo un impresionante crecimiento económico anual que osciló entre el 9% 

y el 14%. Este crecimiento se debió en gran medida a las exportaciones, la 

inversión en infraestructura y la industrialización.  

 

Bajo su liderazgo, se promovieron políticas que fomentaron la inversión 

extranjera, el comercio internacional y el desarrollo de sectores clave como la 

tecnología y la energía. Sin embargo, a pesar del énfasis en el crecimiento 

económico, Hu Jintao también se preocupó por abordar cuestiones sociales y 

medioambientales. Se implementaron programas para reducir la pobreza, 

mejorar la atención médica y la educación, y abordar los desafíos 

medioambientales. 

 

En el ámbito político, Hu Jintao mantuvo el control del Partido Comunista de 

China y continuó la política de partido único. Aunque se habló de la posibilidad 

de reformas políticas durante su mandato, estas se llevaron a cabo de manera 

limitada, y China mantuvo su sistema político autoritario.  
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En cuanto a las relaciones internacionales, durante su mandato China buscó 

expandir su influencia global. El país se centró en fortalecer sus lazos 

diplomáticos, comerciales y políticos con otras naciones, especialmente en 

África y América Latina, donde China aumentó significativamente su presencia a 

través de inversiones y acuerdos comerciales. 

 

En marzo de 2013 Xi Jinping asumió la presidencia de la República y desde 

entonces ha sido el hombre fuerte de China. Desde su llegada al poder, Xi ha 

trabajado en consolidar su poder dentro del Partido Comunista de China y en el 

país en general. Ha acumulado una serie de títulos y posiciones clave, 

incluyendo la de secretario general del Partido y presidente de la República, lo 

que le otorga un control total sobre el país. 

 

En el terreno económico, Xi Jinping ha promovido reformas destinadas a cambiar 

el modelo económico chino. Ha buscado reducir la dependencia de China de las 

exportaciones y la inversión y en su lugar fomentar un crecimiento impulsado por 

el consumo interno y la innovación. Una de sus principales apuestas a nivel 

internacional es su ambiciosa iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, un proyecto 

que busca promover el comercio y la inversión, y fomentar el desarrollo 

económico en los países involucrados conectando China con Europa, Asia, 

África a través de una inmensa red de carreteras, ferrocarriles, puertos y otras 

infraestructuras.  

 

El gigante asiático utiliza un tipo de cambio fijo, lo que hace que el gobierno 

establezca un precio convenido para el yuan. Gracias a la política monetaria de 

mantener el tipo de cambio fijo, China mantiene su moneda infravalorada 

beneficiando al comercio exterior. Esto ha provocado el enfado de muchos 

países incluidos los Estados Unidos siendo este motivo la razón por la que este 

país le declaró la guerra comercial a China durante el mandato de Donald Trump. 
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En el ámbito internacional, Xi Jinping ha adoptado una postura más firme en 

cuestiones de soberanía territorial, como las disputas en el Mar del Sur de China. 

Bajo el liderazgo de Xi Jinping, China ha invertido en la modernización de sus 

fuerzas armadas, lo que ha llevado a un aumento en la atención internacional 

sobre el poder militar de China. También ha habido un aumento en la represión 

de la libertad de expresión, la censura en línea y el control ideológico en China, 

lo que ha generado críticas en materia de derechos humanos y libertad de 

prensa. 

 

5.2. La economía china durante la pandemia de Covid 

 

La economía china sufrió un fuerte impacto inicial en el primer trimestre de 2020, 

ya que Wuhan fue el epicentro de la pandemia. Para controlar la propagación del 

virus, China implementó estrictas medidas de cuarentena y restricciones de 

movimiento en varias regiones del país. Estas medidas provocaron en una 

significativa alteración de la actividad económica, con una contracción en la 

producción industrial y una disminución en las exportaciones debido a la 

interrupción de las cadenas de suministro globales. A pesar del daño económico 

que ocasionaron estas medidas de control, fueron necesarias y eficaces para 

salvar millones de vidas. 

 

Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2020, China comenzó a 

recuperarse de manera rápida y efectiva. Para estimular la economía, el gobierno 

chino puso en práctica un conjunto de medidas de estímulo, que incluyeron 

inversiones en infraestructura y apoyo financiero a las pymes. Estas medidas 

ayudaron a impulsar la demanda interna y respaldaron la recuperación 

económica. 
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Como se puede observar en el gráfico 5.2., China fue la única gran economía 

que se mantuvo en territorio positivo el año de la pandemia con un crecimiento 

del 2,3% anual. 

Gráfico 5.2. 

 

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

 

China también se convirtió en un importante exportador de productos médicos, 

como mascarillas y equipos de protección personal, durante la pandemia. 

Estos productos se exportaron a nivel global, lo que generó un nuevo flujo de 

ingresos para el país. 

 

Un aspecto destacado durante la pandemia fue el crecimiento en el sector 

tecnológico y las empresas de comercio electrónico chinas. Con el 

distanciamiento social y el aumento de la demanda de servicios en línea, la 

demanda de productos tecnológicos y de comercio electrónico experimentó un 

crecimiento significativo. 
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6. BALANCE GENERAL DE LAS MEDIDAS Y REFORMAS 

LIBERALIZADORAS 

 

Con el paso del tiempo y a raíz de las reformas emprendidas en 1978 y en los 

años posteriores, China es actualmente la segunda economía mundial solo por 

detrás de los Estados Unidos.  Además, es el país más poblado del mundo y uno 

de los mayores productores y consumidores de productos agrícolas. Se estima 

que el sector agrícola empleó al 24,7% de la población activa en 2022, aunque 

solo el 15% del suelo chino (alrededor de 1,2 M km²) es cultivable, y este sector 

ha pasado de representar alrededor del 30% de su PIB en 1978 a ser un 7,1% 

en la actualidad. También es el principal productor mundial de cereales, arroz, 

algodón, patatas y té.7 

 

Respecto a la ganadería, también domina la cría de ganado ovino y porcino, así 

como la producción pesquera mundial. En la actualidad hay en marcha planes 

para transformar, modernizar y diversificar la agricultura, con el objetivo de 

aumentar la productividad. 

 

Además, el país es rico en recursos naturales y tiene importantes reservas de 

carbón (la fuente de energía primaria del país), que representan dos tercios del 

consumo total de energía primaria. China es el líder mundial en la producción de 

algunos minerales (estaño, hierro, oro, fosfatos, zinc y titanio) y tiene importantes 

reservas de petróleo y gas natural, lo que convierte al país en el séptimo mayor 

productor de petróleo del mundo. 

 

El sector secundario representaba el 39% del PIB de China y empleó al 27% de 

la población activa en 2022. China es uno de los destinos preferidos para la 

 
7 Información extraída de Política y economía China - Santandertrade.com. Disponible en: 

https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/china/politica-y-economia 

 

https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/china/politica-y-economia
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externalización de unidades de fabricación globales gracias a su mano de obra 

barata, a pesar del aumento de los costos laborales en los últimos años. El 

desarrollo económico de China ha coincidido principalmente con el desarrollo de 

un sector manufacturero competitivo y orientado hacia el exterior. Más de la 

mitad de las exportaciones chinas las realizan empresas con capital extranjero. 

Su participación en el valor agregado del sector varía según la industria: más del 

60% para la electrónica y menos del 20% para la mayoría de los bienes de 

producción. El sector estatal sigue aportando aproximadamente el 39% del PIB. 

 

La participación del sector terciario en el PIB es del 53,9% y empleó entorno al 

48% de la población activa en 2022. A pesar de que la participación del sector 

servicios en el PIB ha aumentado considerablemente desde 1978, su desarrollo 

se ha visto lastrado por el enfoque del país en la exportación de manufacturas y 

regulaciones restrictivas como son la existencia de barreras a la inversión en el 

sector. A pesar de lo dicho anteriormente, en los últimos años el Gobierno chino 

se ha estado enfocando más en subsectores del sector servicios como son las 

finanzas, la logística, la educación o la salud y aspira también a situarse entre 

los principales exportadores de transporte, turismo y construcción. 
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En el gráfico 6.1. viene representada la evolución de la aportación de los 

sectores económicos desde 1978 hasta la actualidad. 

Gráfico 6.1. 

 

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

 

En la tabla 6.1.  se encuentran los últimos datos respectivos al empleo por sector 

económico en % del empleo total y el valor añadido de cada uno de estos 

sectores en % al PIB de China. 

Tabla 6.1. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.  
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7. EXPECTATIVAS DE FUTURO 

 

Respecto a las expectativas de futuro, China ha sufrido en los últimos tiempos la 

caída de la confianza en los mercados y la depreciación del yuan. Los inversores 

han estado liquidando masivamente acciones chinas, ocasionando grandes 

aumentos de volatilidad e incertidumbre en el mercado. En un intento de atajar 

esta situación, el gobierno ha implementado una serie de medidas, como solicitar 

a ciertos fondos de inversión que eviten o limiten la venta de acciones. Por su 

parte, el Banco Popular de China ha reducido las tasas de interés hasta los 

niveles de 2020, y ha tomado medidas más contundentes para fijar el valor del 

yuan. 

 

El sector inmobiliario, que representa una importante parte del PIB de China y 

es vital para su economía, ha estado experimentando un frenazo significativo. 

Grandes empresas inmobiliarias como Evergrande y Country Garden han 

enfrentado casos de impagos e importantes obstáculos financieros, lo que ha 

llevado a aumentar la presión sobre el mercado crediticio chino. 

 

La administración ha intentado llevar a cabo cambios a nivel estructural, 

priorizando el control estatal en sectores como el comercio electrónico, la 

educación en línea y el transporte de uso compartido. Las extendidas tensiones 

con Occidente, la alianza con Rusia y la disminución de la inversión extranjera 

directa también han sido factores que han afectado a los desafíos económicos 

de China en una forma imposible de precisar en la actualidad. 

 

La economía china se enfrenta a una colosal deuda acumulada desde la crisis 

hipotecaria del año 2008, limitando de manera significativa su capacidad para 

aplicar estímulos adicionales que logren contener los vientos adversos. Pese a 

que las medidas de estímulo buscan contrarrestar una recuperación económica 

que algunos expertos piensan que será algo débil y tortuosa, hasta ahora, la 

economía china no ha logrado alcanzar las expectativas tras la reapertura de las 
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restricciones sanitarias de 2022. Sin embargo, existen otros economistas que 

critican la existencia de una tendencia pesimista entre los expertos occidentales 

que exagera los problemas económicos de China. Uno de estos economistas 

críticos es Michael Roberts8. Él argumenta que el gigante asiático no necesita 

adoptar un modelo de mercado occidental basado en el consumo y sugiere que 

la inversión pública planificada es la clave de su desarrollo económico. El FMI 

prevé un crecimiento del 5,2% para China en este año 2023, sin embargo, la 

incertidumbre continúa persistiendo en la economía del gigante asiático. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

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

transformación socioeconómica que ha experimentado China hasta llegar a ser 

la segunda potencia mundial detrás de los Estados Unidos son las siguientes: 

 

Con Mao Zedong se llevaron a cabo numerosas medidas, como el gran fracaso 

que supuso el Gran Salto Adelante o la violenta Revolución Cultural. No 

obstante, China creció en el conjunto del período maoísta y adquirió la base 

indispensable para las reformas que se iniciaron en 1978. 

 

Esas reformas van unidas al nombre de Deng Xiaoping y han resultado exitosas, 

elevando al país a un estatus de superpotencia a todos los niveles 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. 

 

 
8 Información extraída de Roberts, M. (2023). “China: ¿consumo o inversión?”. Disponible 

en:  https://www.sinpermiso.info/textos/china-consumo-o-inversion 

https://www.sinpermiso.info/textos/china-consumo-o-inversion


31 
 

Otro acontecimiento importante 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 recientes acontecimientos mundiales como la 

guerra de Ucrania, la tensión directa con Estados Unidos además de las disputas 

territoriales con países de su entorno como la disputa en el Mar de China. 
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10. ANEXOS 

 

 

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