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RESUMEN 

Los éxitos de China han puesto su modelo, como uno digno de imitar, a 

pesar de ser un régimen represivo. Se afirma en tránsito hacia su consolidación, 

en el que la democracia es el sistema político social que consolide su objetivo. 

Se hace un análisis descriptivo correlacional con el objetivo de verificar si es una 

democracia. Los requisitos son que cumpla con la representatividad y que refleje 

una mejora de la calidad de vida. Si la mejora es solo en unos pocos, no podemos 

considerarla como tal. Si no, más bien, una simulación. Lo que pone en riesgo 

su sistema.  

 

Introducción 

 

La democracia es el sistema político por excelencia en la actualidad. A 

medida que la globalización se fue disipando por todo el planeta, se fueron 

adoptando y adaptando sistemas democráticos a la mayor parte de las naciones. 

Incluso en aquellas donde se ejerce claramente una dictadura o un totalitarismo. 

Lo que cambia no es en si el concepto de democracia, si no la forma de ejercerla.  

Por lo cual se hace necesario entender lo que significa y comprender cómo 

funciona de acuerdo a las peculiaridades de cada nación. El termino democracia 

se asocia generalmente a aquellas naciones que lo adoptaron en los últimos 

doscientos años, específicamente como la democracia occidental. No obstante, 

la democracia como sistema político nace en la antigua Grecia. El caso de China 

llama la atención porque actualmente se insertan en un sistema económico 

socialista, específicamente un “socialismo de mercado con características 

chinas”, como se autodenominan ellos. En el fondo es un capitalismo en lo 

económico, pero socialista en lo político y social. Tal vez ello suene 

contradictorio, ¿cómo es posible el conjuntar el socialismo y capitalismo en un 

mismo sistema? Si analizamos cómo es que se desarrolla, entenderemos como 

es que su sistema se ha adaptado de acuerdo a sus propias conveniencias. 

Históricamente cuando una nación adopta el capitalismo como sistema 

económico, el siguiente paso es el implantar la democracia como sistema 

político-social. En la ideología del liberalismo económico, el papel del goce de 

las libertades sociales es primordial para el sistema económico, es decir, es la 
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base sobre la cual se sustenta. En dicho sentido, conforme el capitalismo se 

expande sobre la esfera mundial, a través de la globalización, como ideología 

viene acompañada de la instauración de la democracia. En este orden de ideas, 

la expansión capitalista que llega a tocar a China, cuando adopta abiertamente 

la globalización y aprovecha su inercia, lo más lógico de pensar, es que le 

sucedería la democracia. Para que pueda funcionar el capitalismo en China 

requiere forzosamente establecer un medio de contención social que pueda 

dirimir los disgustos que crea en su población. En tal sentido, las autoridades 

chinas manifiestan que en su país ya existe la democracia, la cual dota de toda 

legitimidad al omnipresente Partido Comunista Chino, que posee un poder 

totalitario. Nuevamente suena contradictorio cómo es que con un partido único 

que concentra el poder, existe democracia. Se aduce que esta debiera generar 

alternancia entre partidos políticos. Aunque en esencia con que se permita la 

representatividad en la conformación del poder, podríamos afirmar que se 

cumple con esta condición. No obstante, creemos necesario analizar el tipo de 

democracia que se desarrolla en China, para estar en condiciones de afirmar si 

es que realmente es un sistema político social acorde al capitalismo de acuerdo 

a su acepción más general utilizada en las economías occidentales. Y de ser así, 

responder sí funciona dentro de un sistema socialista, o específicamente, cómo 

es que lo hace.  

Democracia 

Hoy en día es común escuchar la palabra democracia en nuestro hablar 

cotidiano. Es un tema que no es ajeno para nadie. Pocas veces hacemos un 

análisis de lo que significa. Simplemente la asumimos como parte de nuestra 

vida sin entenderla realmente. Por ello, es necesario precisar su significado para 

poder entender bien su funcionamiento.  También hacer la aclaración de que 

cada nación la ha adaptado de acuerdo a sus propias características o a las 

conveniencias del gobernante o elite gubernamental en turno.   

Es necesario precisar lo que a democracia se refiere. De acuerdo con el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la democracia es su 

acepción más generalizada y aceptada, la define como aquella que hace 

referencia al país que la tiene instaurada como sistema de gobierno. En ellos, el 

poder es ejercido por los ciudadanos, a través de la participación en la toma de 
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decisiones de todos los miembros de un grupo o una sociedad. Nos dice, 

además, que es una doctrina política en la que la soberanía se ejerce por el 

pueblo, ya sea directamente o por medio de representantes. El resultado es una 

sociedad que práctica la igualdad de derechos individuales  (Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, 2019). Esta debe, por lo tanto, 

desarrollarse en una sociedad, en la cual quien o quienes ejerzan el poder 

saldrán de entre ellos, para tomar las decisiones más adecuadas para beneficio 

de todos.  A lo que nosotros agregamos, que debe procurar la alternancia entre 

los representantes, por lo que debe otorgar una cierta vigencia a quienes 

detentan el poder.   

Si bien en la definición se habla de la toma de decisiones de manera 

directa o través de representantes. Cabe aclarar que la democracia directa se da 

cuando se someten las decisiones a la votación de los ciudadanos. En cambio, 

la representativa se faculta a ciudadanos para que sean ellos los encargados de 

tomar las decisiones. Para términos del presente trabajo nos enfocamos en la 

democracia representativa considerando que aun y cuando sea democracia 

directa requiere de realizar elecciones para elegir a quien ocupe los espacios de 

poder y se encargue de la administración de la sociedad.  

En la actualidad la democracia se limita a la participación electoral. 

Gracias a Schumpeter y promovido por Estados Unidos se generalizo su 

aceptación: 

…señala que un gobierno es democrático en la medida en que sus 
tomadores de decisiones colectivas más poderosos son elegidos por 
medio de elecciones periódicas; los candidatos compiten libremente por 
votos y, virtualmente, toda la población adulta tiene derecho a voto 
(Hutintong Samuel, 2015).  

La participación de la sociedad, a través de las votaciones, es el requisito de la 

democracia. Su esencia es el procurar el bien común para todos. El fundamento 

democrático es la elección de representantes, por consentimiento y confianza de 

los miembros de un grupo. Como resultado, los elegidos están facultados para 

que en nombre de los demás, puedan tomar las decisiones adecuadas en 

beneficio del total de los miembros de la sociedad. En tal sentido, el elegido le 

debe a los votantes su puesto, su trabajo y, por lo tanto, debe rendirle cuentas 

sobre su quehacer.  De esta forma, el representante queda sometido al escrutinio 
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público para que califique su labor. Por ello es importante que mantenga una 

constante comunicación con los representados en las que les esté informando 

constantemente sobres sus actividades.  

Para cualquier democracia es inalienable que se desarrolle en un Estado 

de Derecho, es decir que otorgue derechos y obligaciones a sus habitantes.  La 

creación de leyes permite establecer la forma y los procedimientos necesarios 

para lograr la representatividad. “La democracia es un conjunto de reglas que 

establecen quien está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo que 

procedimientos.” (Bobbio: 1984, p.14). 

Es precisamente, a través de la representación, que busca que ningún 

sector social sea excluido y, por lo tanto, todos por igual, tengan voz y participen 

en la toma de decisiones. De esta forma, se evita que quien goce del ejercicio 

del poder actúe en beneficio propio o de unos cuantos. En la democracia todos 

deben beneficiarse por igual. “Para Weber el sufragio sirve efectivamente para 

mitigar las ondas desigualdades que surgen en el mundo de la riqueza o de la 

propiedad” (Lerner: 1993, p. 49). 

En una sociedad, las personas que son excluidas, no es que estén fuera 

del sistema, sino que forman parte de él, es decir, lo integran. Para efectos de 

este trabajo, consideramos que al no poder gozar de los mismos beneficios que 

los demás, ya no son parte de un sistema democrático. La marginación es 

considerada por la carencia de las mismas condiciones y/o el rechazo social. Los 

excluidos se integran a una estructura de dominación, al sistema económico y a 

una cierta estructura de poder. Lo hacen en los niveles más bajos. Son quienes 

sufren de las formas más agudas de dominación y explotación.  Es a partir de la 

identidad compartida con algunos, los que dominan, que se construye un estigma 

de otros que quedan fuera. La exclusión es un hecho social generado, sea 

porque el individuo es incapaz de integrarse a una sociedad, sea porque la 

sociedad es incapaz de integrar ciertas categorías de individuos considerados 

económica y socialmente inútiles o porque los considera peligrosos (Wigdorovitz: 

2008, pp2-6).  

Al darse la exclusión no se cumple con el objetivo de dotar de igualdad de 

condiciones para que todos se vean beneficiados. En tal sentido, la actividad del 
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ciudadano no debe quedar nada más la acción de ir a las urnas a votar por quien 

representará, sino en tener una participación activa para ofrecer propuestas e 

iniciativas, o al menos, guiar a quien, si lo hace, de tal forma que sirva de presión 

para logar una mejora constante de la sociedad en general.  

Los derechos básicos de una democracia, y que, por lo tanto, el Estado 

debe garantizar son: “…la libertad de expresión, propiedad, inclusión, igualdad 

ante la ley, voto y de asociación (UDLAP, 2018). De acuerdo con Bobbio es 

necesario que se cumpla con la condición de que 

a quienes deciden les sean garantizados los llamados derechos de 
libertad de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión, de 
asociación, etc., los derechos con base en los cuales nació el Estado 
liberal y se construyó la doctrina del Estado del Derecho en sentido fuerte, 
es decir, del  Estado que no sólo ejerce el poder sub lege, sino que lo 
ejerce dentro de los límites derivados del reconocimiento constitucional de 
los llamados derechos “inviolables” del individuo. (Bobbio Norberto, 1986). 

Agrega: “Las normas constitucionales que atribuyen estos derechos no son 

propiamente reglas del juego: son reglas preliminares que permiten el desarrollo 

del juego.” (Bobbio: 1984, p. 15). La libertad de prensa, de opinión o de 

expresión, son fundamentales para que la ciudadanía esté bien informada, 

comparta diferentes formas de pensar y trate los asuntos de la sociedad en 

general. Aunado a otras libertades como las de reunión, asociación y religiosa. 

A decir de él, sin éstas no podrá existir la democracia. 

En una democracia el rol de los partidos políticos aporta a su 

funcionamiento. En estos se conjuntan ideologías e intereses de grupos o 

sectores de la sociedad. Son un medio para acceder al poder. Ellos se encargan 

de la formación y preparación de los mejores candidatos para las elecciones. 

Deben mantener un amplio contacto con sus militantes. La misma ciudadanía, 

de acuerdo a la evaluación de desempeño que haga a cada representante, 

permitirá su renovación y la actualización de sus principios ideológicos. Tal como 

expresa Lerner: 

La democracia participativa… se distingue por una notoria participación 
de las masas, por la explosión o el estallido de movimientos sociales y 
políticos que tienden a apuntar a una transición democrática, que surgen 
en las clases o grupos económicos pauperizados y explotados o 
descontentos por su posición y se canalizan, aunque no como imperativo 
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a través de ciertas instituciones políticas como los partidos políticos y 
sindicatos. (Lerner:1993, p. 75) 

La periodicidad en la elección fomentara la alternancia. Así como, canalizar sus 

necesidades hacia el partido político que en ese momento mejor lo represente. 

Por su parte, los electores deberán mantenerse informados sobre su entorno. De 

ahí la conciencia social, el compromiso a su comunidad y una cultura política de 

participación, permitirán que los objetivos democráticos se ejecuten. 

Podemos concluir que para considerar que un país tenga instaurada una 

democracia debe cumplir al menos con dos requisitos básicos. El primero es que 

se celebren elecciones en las cuales cada miembro de la sociedad pueda votar 

por los candidatos a ocupar un puesto de elección. Debe existir igualdad de 

circunstancias para que los candidatos sean personas que representen a un 

sector social y surja bajo el consenso de sus representados. El otro requisito, es 

la existencia de un estado de derecho que dicte las reglas del juego, que otorgue 

libertades a los ciudadanos, para aportar ideas y manifestar opiniones sobre 

necesidades y problemáticas presentadas en el entorno. Capaz de ser crítico 

para evaluar el desempeño del funcionario.  Gozar de los derechos humanos 

universales, en un medio ambiente que no dañe su salud, una sociedad libre de 

corrupción, que fomente su desarrollo pleno y mejore su calidad de vida. Esto es 

la esencia de la democracia y, por lo tanto, de ser así, están dadas las 

condiciones para vivir en democracia.  

  

Democracia en China 

 La democracia en el socialismo ha sido hasta ahora un ideal. Si bien en 

teoría se plantea un sistema democrático en los países socialistas en los cuales 

las decisiones puedan tomarse bajo el consenso de la población y, en esa 

consigna, procurar el bien común. En los hechos ha sido diferente, los países 

que han adoptado un sistema socialista se han distinguido por ser sistemas 

autoritarios, en los que el gobierno, o específicamente, la elite política controla 

toda la estructura de mando y la forma de acceder a ella. En el socialismo real, 

no existe representatividad debido a que la población en general no tiene 

participación en la forma de elegir a sus representantes en el poder y mucho 
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menos, en la toma de decisiones. Tampoco hay representatividad porque el 

gobierno ahora es del proletariado y excluye a la clase burguesa. Esta es 

sustituida por la elite política, que también termina por relegar a los obreros y 

campesinos quienes fueron los oprimidos en sus antiguos regímenes. Han 

caminado por métodos autoritarios en su transición del capitalismo al socialismo 

o del feudalismo al socialismo, según sea el caso. En palabras de Bobbio “Es 

improbable que un Estado no liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento 

de la democracia, y por otra parte es poco probable que un Estado no 

democrático sea capaz de garantizar las libertades fundamentales. La prueba 

histórica de esta interdependencia está en el hecho de que el Estado liberal y el 

Estado democrático cuando caen, caen juntos.” (Bobbio:1984). Ha sido 

precisamente, el totalitarismo de los regímenes socialistas los que no han 

generado las condiciones para el desarrollo de una democracia debido a la 

conveniencia para mantenerse en el poder.  

China es un país que se reconoce como democrático. Lo hace porque 

existe el Partido Comunista Chino (PCCh) junto a otros partidos políticos. Sin 

embargo, este es el que domina toda esfera publica y privada de la sociedad 

china y es en donde se establecen las más altas relaciones de poder, control y 

dominio sociopolítico. Además, se han realizado elecciones donde los 

ciudadanos votan por sus representantes. Más aun, para que el PCCh llegará al 

poder, compitió junto a otros partidos como el Kuomitang. Aunque no fue por la 

vía pacífica ni por medio de las votaciones. La población china tradicionalmente 

ha sido oprimida por una pequeña oligarquía. Por siglos dominaron las 

monarquías. No fue hasta el siglo pasado que se da la transición a una república 

y de ahí el salto al socialismo.  Ellos no han vivido un sistema democrático como 

tal. No fue hasta que China se inserta en la globalización a finales de la década 

de los setenta del siglo pasado que se empieza a dar una incipiente democracia.  

A continuación, hacemos un análisis profundo sobre el tipo de democracia 

que el país ha adoptado. Primero, para conocer sus características y segundo, 

para determinar si es que cumple con las condiciones que debiera tener un 

sistema democrático. Las autoridades chinas aseveran que en el país existe una 

representación real del pueblo en las decisiones del Estado. Es por ello, que 

consideramos necesario adentrarnos sobre su estilo para poder concluir si es 
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que se considera como tal o si sufrió una metamorfosis que la hace un tipo de 

democracia sui generis digna de imitar o simplemente es una simulación para 

que la elite política gobernante continúe ostentando el poder.  

En lo económico, el modelo chino ha llamado la atención en diversas 

economías, a tal grado que se toma en cuenta como uno que pueda imitarse. En 

el mismo sentido no sería extraño, que su sistema político-social de democracia 

“al estilo chino” sea , como la mercancías, exportable. De acuerdo con el experto 

en Asia, Joshua Kurlantzik, el sistema chino es “el desafío más claro al 

capitalismo democrático” (Huang Yanzhong, 2013).  

El éxito de China se puede palpar fácilmente en su contribución a la 

economía mundial. Es un modelo económico que, a pesar de su férreo control 

social, ha mostrado unos resultados sorprendentes al posicionarla ya como la 

segunda economía más importante en el planeta. No obstante, así como nos 

presenta sus buenos resultados, también exhibe graves problemas, que si no se 

atienden adecuadamente ponen en duda la eficacia del modelo. Ha sido la 

nación que mayor crecimiento económico ha presentado en la historia. No hay 

duda de su éxito, pero altamente cuestionable en lo político y social.   

La democracia debe desarrollarse dentro de un estado de derecho. China 

posee una constitución que dota de derechos y obligaciones a sus ciudadanos. 

No obstante, su aplicación ha sido altamente cuestionada:   

El gobierno, es cierto, promulga leyes que, en el papel, se parecen a las 
leyes de Occidente; figura todo: derecho de propiedad, contrato, leyes 
contables, normas de seguridad, protección de asalariados. En los 
hechos, estos textos no se aplican; cuando se los invoca, muchas veces 
es para ayudar a un patrón que tiene apoyos políticos, o, a la inversa, para 
deshacerse de un competidor exterior (Sorman Guy, 2006:108). 

Cuando China da el salto de una economía centralizada a una de mercado, con 

las reformas iniciadas en 1978, lo más lógico es que le sucedería una reforma 

política. Sin embargo, ésta se quedó en el imaginario social. En los países en 

que se ha dado el cambio de un régimen socialista a uno capitalista, su medio 

de control político social ha sido, precisamente, la democracia. En China a pesar 

de no existir un cambio sociopolítico importante, se ensaya la instauración de la 

democracia.  
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Con el transcurrir de los años, los diversos tipos de democracias se han 

adaptado a las coyunturas, para abarcar tanto y tan poco al mismo tiempo. De 

acuerdo con la teoría, cada quien elige a quien lo represente. Todos los votantes 

han estado en una condición de igualdad. No obstante, en la práctica, se da la 

división entre gobernados y gobernantes, para que unos gocen de privilegios a 

costa de los otros. Tal es el caso de China. No es un gobierno del proletariado 

sino uno que dota de mano de obra a la economía. Los trabajadores están 

vedados del poder, del que lo disfruta una pequeña oligarquía. 

El hecho de que haya una votación electoral, no significa necesariamente 

que haya representatividad, si los candidatos no representan a ciertos sectores 

de la sociedad. El XI plan de desarrollo (2006-2011), menciona que China cuenta 

con una democracia superior, debido a que su gobierno está conformado por un 

partido democrático, en el que Partido Comunista: “…es democrático porque en 

su seno (no afuera), la libre discusión es regla. China es una democracia porque 

el Partido fue elegido libremente por el pueblo… en 1949, y porque ejerce su 

poder sólo para servir al pueblo” (Sorman Guy, 2006). Las elecciones locales, 

donde hay votación, se realiza en las zonas rurales. Queda como 

responsabilidad de los jefes de la localidad. Esto es nada más un ensayo, porque 

ahí no representa peligro alguno al Partido. Ello no es otra cosa más que una 

forma contener el descontento social y las revueltas populares. Solo se votan los 

Secretarios de Partido locales, que en la estructura de toma de decisiones no 

tiene mucha representatividad. Las decisiones se toman en el Partido a nivel 

distrital, de las cuales no hay votaciones. En opinión de Guy Sorman: “Estas 

elecciones en los pueblos tal vez no funden la democracia, pero sí son un 

mensaje del Partido dirigido a los campesinos: desde ahora, estamos dispuestos 

a escucharlos” (Sorman Guy, 2006).  

En China el Partido decide, la administración ejecuta, el ejército y la policía 

vigilan. Aunque exista una organización política, con estructura definida, la 

separación de poderes solo es una fachada, puesto que el poder lo concentra el 

Partido. Constitucionalmente se reconoce al Partido Comunista Chino como al 

único partido gobernante. Hay otros ocho partidos: Comité Revolucionario del 

Kuomitang de China, Liga Democrática de China, Asociación para la 

Construcción Nacional de la Democracia en China, Asociación para la Promoción 



11 

 

de la Democracia en China, Partido Democrático Campesino y Obrero de China, 

Zhigongdang de China, Sociedad Jiusan y Liga de Autonomía Democrática de 

Taiwán (Garrido de la Fuente Luis, 2014). La función de estos es asesorar y 

legitimar el poder del partido hegemónico.  

La estructura política viene contenida en la Constitución Estatal. El 

Congreso Popular Nacional (CPN) tiene la facultad de elegir al Presidente y al 

Vicepresidente para mandatos de cinco años. El Primer Ministro es nominado 

por el Presidente y ratificado por el CPN, quien también elige al Consejo Estatal 

–gabinete de Estado-. 

La estructura partidista se compone de la siguiente manera: 

- Congreso Nacional del Partido: formado por 3,000 miembros. Ellos eligen 

los miembros del Comité Central. 

- Comité Central: decide sobre el número y la elección de delegados al 

Congreso Nacional y sobre la designación de Buro Político (miembros con 

cargos también en el Consejo de Estado). 

- Comisión Permanente del Consejo de Estado: consiste en un número más 

reducido (el 5% del Congreso Nacional del Partido). Dentro de sus 

funciones está la de elegir al Secretario General del Partido (quien 

también es el Presidente de la República Popular de China y Jefe de la 

Comisión Militar Central) (Wikipedia, 2017). 

Como se puede apreciar, el Partido detenta todo el poder y es la mayor autoridad 

para la toma de decisiones en la nación. Aquí, a diferencia de otras naciones en 

que los partidos son el medio para llegar al poder, el Partido Comunista es el 

órgano supremo. Es el poder en sí mismo. Conforme aumenta la jerarquía en el 

partido la forma de elegirse se va haciendo más cerrada.  

A diferencia de las elecciones rurales, las urbanas se hacen con la mayor 

discreción. Como los comités de barrio no representan algún poder en la 

jerarquía de poder, se someten a votación. “Las únicas elecciones que se han 

permitido han sido en ámbitos de gobierno local en pequeñas localidades. En 

Hong Kong y Macao se celebran elecciones legislativas, pero sólo para elegir a 

un tercio de los miembros de los consejos legislativos de las dos regiones 

administrativas especiales.”(Wikipedia, 2017) “En Hong Kong, donde subsiste un 
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espacio de libertad, 250,000 personas, en diciembre de 2005, exigieron del 

gobierno la elección de sus dirigentes por medio del sufragio universal.” (Sorman, 

Guy, 2006). 

Como ejemplo tenemos el caso del pueblo de Chala, en el Tíbet: 

La democracia, explica Cairang [secretario del Partido], llegó a Chala, 
nada menos: los habitantes están convocados hoy para designar a su 
comité local y al jefe de su pueblo. Con papeletas secretas. Cairang les 
muestra que la urna electoral de madera, decorada con papel rojo, está 
realmente vacía y cierra con llave. Agita las papeletas: amarillas para el 
comité, rosa para el jefe del pueblo. Los nombres de los candidatos –seis 
para cinco lugares en el comité, uno solo en la papeleta rosa- fueron 
impresos de antemano. Para los observadores extranjeros y los 
periodistas llegados expresamente hasta este lugar recóndito de China, 
el secretario del Partido explica que los nombres de los candidatos son el 
resultado de una concertación anterior con los lugareños. Los pastores se 
miran entre ellos, perplejos. Luego, Cairang explica el procedimiento del 
voto secreto…(Sorman Guy, 2006: 138-139). 

A lo anterior hay que agregarle que la designación de los candidatos se hizo de 

manera directa por el Partido sin buscar el consenso social.   

En opinión de Jiang Tianyong: 1  

El problema de fondo en este país es el partido único. Todo el sistema se 
sustenta en el Partido Comunista, que lo maneja todo y trabaja para 
favorecer a unas cuantas familias. El Partido controla el Gobierno, los 
tribunales y la Asamblea General del Pueblo, las empresas estatales y los 
medios de comunicación. No hay independencia de poderes. Detrás de la 
policía, los medios y los jueces, está el Partido. Mientras exista un partido 
único, nada cambiará. Seas quien seas, incluso un policía, el sistema 
acabará contigo si es necesario (Fuentes Ana, 2012). 

Una democracia plena debe ir más allá de las votaciones, su fin ultimo debe 

reflejarse en la calidad de vida de la población. Es por ello que la política 

económica que adopte una nación es tan importante. Debe procurar el bien 

común y colectivo, a la vez que individual. Cada ciudadano debe vivir bien. 

Satisfacer todas sus necesidades, al menos las primarias. Gozar de todas las 

libertades, con el goce de sus derechos y el ejercicio de sus obligaciones, que le 

permitan su desarrollo en sociedad.  

                                                            
1 Jiang Tianyong es uno de los tantos activistas chinos que han sido torturados por defender los derechos humanos en 
China y que se han arriesgado a cuestionar al sistema. Le fue retirada su licencia de abogado por tal motivo, por lo que 
actualmente su papel profesional se circunscribe a dar asesorías sobre el tema.  
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Aunque en la Constitución china se reconocen derechos encaminados a 

dar una mejor calidad de vida a su población, su ejercicio es casi nulo.  Su 

gobierno es “…un régimen autoritario cuyo principal objetivo económico es 

mejorar la competitividad a cualquier costo, que no admite reclamos salariales y 

puede despedir sin problema a millones de personas de empresas estatales 

ineficientes.” (Oppenheimer Andrés, 2005) La política económica ha mostrado 

buenos resultados en lo económico, contrario a lo sociopolítico, con altas 

restricciones a la democracia y violaciones de derechos humanos. “El 

crecimiento chino se torna en reflejo de las contradicciones máximas del sistema” 

(Figueroa Silvana, 2012:109). 

China necesita reflejar su grandioso crecimiento económico en el aspecto 

social, o de lo contrario el descontento de la población continuará 

incrementándose. Es precisamente ahí, donde la democracia sirve como un 

medio de contención. Dada su inexistencia al estilo occidental el país la adapta 

e instaura a su manera. Ya Deng Xiaoping en su periodo de gobierno habló de 

democracia, que su instauración iniciaría en 1981 y que tardaría más de 50 años 

en implantarse. Pues para él era prioridad lo económico, pues consideraba que 

lo social derivaría del buen resultado del primero. En su momento, como no 

estaban dadas las condiciones, no se instaló creyó que su instauración podría 

derivar en un estallido social. Si los derechos universales individuales no se 

garantizan, difícilmente se puede hablar de democracia.  

En China se censura la libertad de expresión. La información que circula 

a la opinión pública está sesgada. Los medios de comunicación, locales y 

externos, son controlados por el Estado. Si una noticia es inconveniente al 

sistema, es restringida sin importar que sea un medio foráneo. La crítica al 

sistema chino es mínima, sino que inexistente. El Departamento de Propaganda 

dicta qué y cómo cubrir. Los medios se convierten en parte de la red de 

propaganda y formación de opinión pública. La información circula en dos vías. 

Una destinada a la población y, la otra, a los cuadros del Partido. En la primera 

la información no afecta al sistema, es benevolente.  En la segunda, se informa 

la realidad, cruda y falaz, incluso aquello que afecta al sistema.  

Quien cuestione al sistema se enfrenta a una fuerte represión, sin importar 

la gravedad. “China ocupa el puesto 174 de 179 en la clasificación de Reporteros 
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sin Fronteras2, solo por delante de Irán, Siria, Turkmenistán, Corea del Norte y 

Eritrea. Los e-mails y llamadas de teléfono de disidentes y periodistas son 

monitoreados por la autoridad. Tal es el caso del escritor disidente Liu Xiabo, a 

quien en 2010 la academia sueca le concedió el Premio Nobel de la Paz 2010. 

Es profesor, ensayista y poeta, quien, junto con otros trescientos intelectuales 

chinos, inspirados en la Carta 77 checoslovaca, escribió y promovió la Carta 08, 

“un manifiesto por la libertad de expresión, las elecciones democráticas y los 

derechos humanos en China.” Publicada en internet, consiguió miles de firmas 

de apoyo antes de desaparecer en el ciberespacio. Ello le valió una condena de 

once años en una prisión en China.  Ha sido el único preso con esta distinción. 

Por su condición, no pudo salir a recoger su premio. Su crimen fue: “…por 

propaganda contrarrevolucionaria e incitación a la subversión en contra del 

Estado.” (Halvoressen Thor, 2014).  

La alta densidad de población china se refleja en la cantidad de 

internautas, con 513 millones de personas (40%), sin considerar el alto potencial 

si se le suma la totalidad (Fuentes Ana, 2012). Para el gobierno es muy difícil 

controlarlos, lo que a los disidentes les da una cierta seguridad para 

comunicarse. Sin embargo, tras el uso comercial del internet, inició la censura, 

con la creación de más de 60 leyes que revisan y excluyen la información. Así, 

el control gubernamental sobre el internet, abarca desde el tipo de palabras 

proscritas en los buscadores como “dictadura, reeducación por el trabajo, 

independencia de Tíbet, independencia de Xinjiang, Falun Gong”, así como 

nombres de disidentes conocidos.  “…prácticamente todos los sitios que 

contengan las palabras “democracia”, “igualdad”, “Tíbet” o “Taiwán” asociados 

con China son inaccesibles en ese país.” (Oppenheimer, Andres, 2005). 

Un informe de Amnistía Internacional en 2004, señala cuanto menos 54 

personas fueron detenidas y otras cumplían penas de prisión entre 2 o 14 años 

“por diseminar sus creencias o información a través de internet”. El gobierno 

controla el acceso a diferentes sitios de internet para mantener comunicación 

                                                            
2 Reporteros Sin Fronteras es una organización de reporteros a nivel internacional que mide la cantidad y calidad de la 
libertad de expresión en el mundo, creando un ranking que va de los menos a los más, considerando diferentes criterios 
como el pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, el ambiente en el que los periodistas llevan a cabo 
su trabajo y la autocensura, el marco legal, la transparencia y la calidad de la infraestructura con que se cuenta para 
producir la información 
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hacia el exterior del país con la consigna de que el que sea inconveniente será 

bloqueado (Oppenheimer Andres, 2005). Alrededor de 30,000 ciber policías 

controlan la información que circula en la red. Existe una gran cantidad de 

voluntarios, miles que se encargan de verter comentarios favorables al gobierno, 

a quienes se les pagan 0.07 centavos de dólar por cada uno (Fuentes Ana, 2012: 

126-127). 

Quien se atreva a retar al gobierno con un comentario que le pueda 

afectar, rápidamente se bloquea para contenerlo. Posteriormente es vigilado, sus 

llamadas son escuchadas y se le arresta en su casa o se le envía a prisión. Si 

alguna información sugiere una autonomía asociativa, rápidamente es 

inspeccionado o eliminado (Sorman, Guy, 2006:30-36). “Entre el 2009 y 2010, el 

gobierno clausuró 1.3 millones de páginas web en una campaña oficial contra “la 

pornografía3 y la vulgaridad”(Fuentes Ana, 2012: 129). Al gobierno le es difícil 

mantener un control expedito. Ello permite que algunos periodistas y cibernautas 

disidentes difundan información en blogs durante un corto tiempo, pues 

finalmente terminan prohibidos. La censura también abarca la información 

contenida en los teléfonos celulares y smartphones. Al respecto Guy Sorman 

menciona: 

La compañía telefónica del Estado, China Mobile, suprimió veintidós 
servicios SMS que permitían a los usuarios difundir “mensajes 
pornográficos”; la difusión de estos mensajes por Internet o por SMS 
puede castigarse con prisión de por vida. Los SMS son vigilados por un 
sistema de censura que se activa a merced a la aparición de unas mil 
palabras: entre ellas, más allá de la jerga sexual, se encuentran Falun 
gong, Tiananmen, prisioneros políticos, centros de corrección, Taiwán, 
Tíbet, Xinjiang, frontera chino-rusa, corrupción, ultranacionalismo y 
también las palabras verdad e idea (Sorman Guy, 2006:176). 

Los programas de radio y televisión también son censurados si su contenido 

incita a la disidencia o si tan solo se considera que lo hace.  

Aunque la ley reconoce la libertad de asociación y de profesar una religión,  

estas solo son permitidas cuando se considera que no representan alguna 

amenaza o afectación al gobierno. Toda religión debe ser autorizada y revisada 

por el Instituto de las Religiones, para ello debe representar un alivio espiritual 

                                                            
3 En China el concepto pornográfico tiene que ver con lo inmoral, pero también con lo ideológicamente inaceptable. 
Incluye paginas violentas, foros homosexuales, blogs sobre democracia y desnudos artísticos. 
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sin capacidad de organización. Las religiones son permitidas siempre y cuando 

sean “patrióticas y organizadas”. Solo cinco han adquirido este estatuto en el 

actual régimen: el budismo, el taoísmo, el catolicismo, el protestantismo y los 

musulmanes. Las demás, si no son una secta contrarrevolucionaria son no 

religiosas (Sorman Guy, 2006:77). Los templos en el presente régimen se 

convirtieron en un atractivo para el turismo, para evitar que se aglomeren a la 

vez que son fuente de ingreso. 

El Falun Gong4 es un claro ejemplo de la opresión para profesar una 

religión. En los inicios del movimiento, el gobierno no lo consideró peligroso, sino 

al contrario, hasta lo creyó benéfico a la salud. No fue hasta que vio que reunía 

a grandes cantidades de personas en espacios públicos que se alertó por su 

capacidad de organización y lo prohibió. Lo dejo ver como un movimiento 

maligno a la sociedad. Rápidamente algunos miembros se manifestaron en 

contra, pero no tardaron en ser reprimidos. Tras ello, el gobierno lanzó una 

campaña para diseminarlos, algunos miembros fueron arrestados y llevados a 

centros de reeducación para el trabajo para ser torturados. Se han dado varias 

manifestaciones que afirman que los presos del Falun Gong son asesinados y 

sus órganos utilizados para la venta. 

En el documental “China Libre: el coraje de crecer” (Perlman, 2013). 

Michael Perlman expone como es que grandes cantidades de chinos han sido 

reprimidos. En específico, los casos de Jennifer Zeng y el Dr. Charles Lee. A 

ella, quien a pesar de haber sido parte del Partido Comunista fue cohibida. Su 

ingreso busco la reivindicación de su padre por la revolución cultural. Ella se unió 

al movimiento como un medio de alivio tras ser obligada a abortar a su segundo 

hijo debido a las políticas de control natal. Las autoridades la arrestaron tras 

interceptarle un e mail cuyo contenido no le convenció al gobierno. Los detenidos 

son obligados a declarase culpables para mandarlos a ser “reeducados” en sitios 

destinados al trabajo forzado.  

                                                            
4  El Falun Gong es considerado por sus creadores y sus practicantes una disciplina espiritual introducida 
en China en 1992 por su fundador, Li Hongzhi, un ex guardia de seguridad chino exiliado en Nueva York. Se basa en los 
principios de “verdad, benevolencia y tolerancia” y combina la práctica de la meditación y ejercicios con filosofía moral. Se 
identifica como una práctica de qigong de la escuela Buda, aunque sus enseñanzas también incorporan elementos 
extraídos de las tradiciones taoístas. Es un movimiento espiritual que se le puede llegar a considerar un movimiento 
religioso.  

http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Li_Hongzhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Qigong
http://es.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%ADstas
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Un estadounidense, Charles Lee quien obtuvo la ciudadanía americana 

después de escapar del país tras la represión en Tianamen en 1989. Regresa a 

China con la intención de documentar la represión. Por practicar el Falun Gong 

fue sentenciado a tres años en un centro de reeducación, torturado y sometido 

a trabajo forzado, con paga mínima y exceso de trabajo.  

El torturado, además de sufrir físicamente también lo hace mentalmente. 

Es sometido a un brainwash para transformar su forma de pensar para que sea 

replicado hacia los recién llegados. Su libertad está condicionada a la renuncia 

y difamación del movimiento. Cuando el Falun Gong fue inconveniente al 

gobierno, aumentaron las desapariciones de sus miembros a la vez que 

crecieron los centros de reeducación. Defensores de derechos humanos acusan 

al gobierno del comercio clandestino de órganos humanos. Resulta incongruente 

que a sus miembros presos les practiquen exámenes médicos al mismo tiempo 

que son torturados. Se cree que debido a su estilo de vida saludable son los 

candidatos idóneos para esta actividad. Un reconocido jurista canadiense, David 

Matias, junto al ex secretario de Estado de Canadá de Asia-Pacífico David 

Kilgour, realizaron una investigación sobre demandas por extracción forzada de 

órganos en China. Como resultado han encontrado información sobre pedidos 

de órganos.  

Las violaciones a los derechos humanos mantienen latente la amenaza 

de insurgencia. A medida que crece la brecha entre quienes tienen privilegios y 

los que padecen los estragos del crecimiento económico, también lo hace el 

descontento social.  Ante ello, el gobierno se torna más represivo, aunque con 

cada vez mayor esfuerzo. Para contenerlo tiene que ceder. China suscribió ante 

la Organización de las Naciones Unidas dos tratados internacionales para 

reconocer la universalidad de los derechos humanos, que quedaron plasmados 

en la Constitución en el 2004. No obstante, sumamente cuestionable en la 

práctica. Las condiciones de vida para mantener una clase obrera dócil y una 

población controlada merma gravemente su calidad. Sí China busca ser 

referente mundial requiere atender dicha situación porque si no todo queda en 

retórica y será un modelo condenado al fracaso. 

 El grave problema de la corrupción no permite el desarrollo de la 

población. Aunque ya se han hecho reformas para combatirla sigue fuertemente 
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arraigada a la cultura, que se caracteriza por bajos estándares éticos y una 

decadente moral que permea todos los estratos de la sociedad (CNTV 2015). 

Entre la población se cree que para progresar es necesario mantener una 

conducta carente de ética. Sus efectos se dejan sentir al conceder privilegios de 

clase a la propiedad y al poder, aumento de impuestos a los más desprotegidos; 

precarización de los servicios públicos. Como resultado aumenta la delincuencia 

(Resendez Brisa, 2006). Su conducta obedece a “la nueva moral del capital de 

hacerse rico”5 que socava las virtudes cívicas del bien colectivo.  

A pesar de que se castigue con la pena capital a los corruptos, sigue 

prevaleciendo su práctica. David Shambaugh6 expresa que: “La corrupción está 

tercamente arraigada en el sistema unipartidario, en las redes clientelares, en 

una economía carente de cualquier transparencia, en los medios de 

comunicación bajo el control del Estado y en la ausencia del cumplimiento de las 

leyes” (En Hon David, 2015). Ana Fuentes afirma que prevalece una “red de 

contactos” para el uso y tráfico de influencias entre la elite, personajes con 

puestos importantes o cierto poder (Fuentes Ana, 2012:13-15). Como la 

recaudación fiscal está descentralizada genera corrupción en los caciques 

locales. De acuerdo con Yangzhon Huang, “un estimado conservador del Fondo 

Carnegie para la Paz Internacional… comparó el costo de la corrupción China 

con un 3% del PIB anual o alrededor de USD $ 200,000 millones.”(Huang 

Yanzhong, 2015). Entre la elite partidista ya se advirtió el riesgo que se corre 

para que el Partido se siga manteniendo. Hu Jintao aseveró: “una cleptocracia 

masiva no puede conducir al país porque algún día la gente se cansará de 

esto.”(BBC Mundo, 2012). Aunque ello resulta difícil de creer puesto que de 

acuerdo con Chen Yun: “Combate la corrupción muy poco y destruye al país; 

combátela demasiado y destruye al partido.” (Sudworth John, 2014). El gobierno 

ya realizó una gran campaña para combatir a funcionarios de alto y bajo nivel –

“tigres y moscas” – de las empresas estatales, universidades, el Ejército y el 

Gobierno que sean corruptos. Todo queda en un acuerdo partidista que no afecta 

al sistema pero que estimula a la población. La Comisión Central de Disciplina e 

                                                            
5 Es la moral típica del capitalismo, que privilegia al que tiene más posesiones materiales. 

6 David Shambaugh fue nombrado como uno de los primeros 20 observadores estadounidenses de China por la 
Universidad de Asuntos Exteriores de China, asociadas con sus Ministerios de Asuntos Exteriores. 
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Inspección es la encargada de fiscalizar la corrupción: “Cerca de 90,000 

‘incidentes masivos’ ocurren cada año en China, de los cuales dos tercios son 

desatados por disputas sobre tierras.”(CNN Expansión, 2013). El resultado ha 

dejado mucho que desear puesto que solo se han atrapado blancos fáciles de 

bajo nivel mientras que los altos mandos son intocables (Lu Stout Kristie, 2013).  

La expropiación de tierras sin indemnización es un grave problema que 

padece la población como producto de la corrupción. Ana Fuentes presenta 

datos de la Academia China de Ciencias Sociales: “Desde que iniciaron las 

reformas económicas en los años ochenta, al menos cuarenta millones de 

campesinos han sido expropiados de sus tierras.” (Fuentes Ana, 2012:183). La 

expropiación se hace con el fin de dar continuidad al crecimiento de las ciudades. 

El problema radica en que a los afectados no se les indemniza y se quedan sin 

hogar. Para las autoridades locales representa una atractiva fuente de ingresos. 

Las protestas, son reprimidas con cárcel o arresto domiciliario (Phillips Jack, 

2015). Las manifestaciones van en constante aumento a pesar de ello (Ming 

Tang, 2015a). Personas han llegado incluso a auto inmolarse (Ming Tang, 

2005b). El gobierno ya ha incrementado el pago de indemnizaciones para 

atender la situación pero sin atender el problema de raíz (Zitan Gao, 2015).  

El daño al medio ambiente es otro grave problema. En su afán de crecer 

se ha de dejado de lado este tema. La permisividad para contaminar, es tal vez, 

otro atractivo a la inversión.  China es el país más contaminado: “Este invierno, 

[2013] la contaminación de Beijing arrojó por varios días un Índice de Calidad del 

Aire (ICA)7 de 775 puntos mientras que, por ejemplo, raramente ninguna ciudad 

norteamericana rebasó los 100 puntos…” (Liuselli Cassio, 2015 :5) Los avances 

en medicina se merman con la reducción en la esperanza de vida. 

No hay política ambiental que al mismo tiempo no sea una política 
económica. China considera la regulación de la emisión de contaminantes 
como un desincentivo de la inversión, lo que ocasiona que se afecte la 
calidad de vida de la población. Es un problema que a nivel mundial ha 
llamado la atención de diferentes gobiernos y organizaciones 
ambientalistas que luchan por que se regule la emisión de contaminantes, 
porque no sólo se afecta el país sino también el resto del mundo (May 
Shannon, 2008). 

                                                            
7 Air Quality Index (AQI). Se trata de un índice internacional que sirve como modelo comparativo puesto que pueden 
existir variaciones y salvedades de acuerdo al lugar donde se mide. 
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El simple hecho de respirar en China es sumamente dañino “… en 2010, un 

estudio llevado a cabo por la OMS y un grupo de universidades, reveló que la 

contaminación del aire en exteriores contribuyó a 1.2 millones de muertes 

prematuras en China, las cuales representan el 40% del total global.” (Huang 

Yangzhon, 2015). Más del 70% de los lagos y ríos están contaminados, de esos, 

cerca del 40% están clasificados como “gravemente contaminados”. Un cuarto 

de la población vive sin acceso al agua potable y quienes si lo tienen, alrededor 

de un décimo de millón muere anualmente por enfermedades relacionadas al 

agua contaminada de acuerdo con estimaciones de la OMS  (Huang Yangzhon, 

2015). “Se estima que más del 70% de las lagunas y ríos están contaminados y 

que, al menos, 320 millones de campesinos no tienen acceso a agua potable, 

mientras 440 ciudades están insuficientemente abastecidas de las que 110 

pasan penurias graves, señaló el ministro de recursos hídricos, Wang Sucheng 

(Ríos, Xulio, 2015). Por su parte, “…hasta un 70% de las tierras de cultivo chinas 

están contaminadas con químicos tóxicos” (Ríos Xulio, 2015). La alta producción 

industrial y agrícola impacta en la contaminación del agua, el aire y las tierras de 

cultivo. Como resultado, surgieron cerca de 400 “villas de cáncer”, por la alta 

incidencia de esta enfermedad, que en 30 años se incrementó 80% (Worldbank, 

2007).  

Tal pareciera que el sistema se sustenta en la precariedad laboral. 

Mantener su ventaja competitiva incide sobre la calidad de vida en el trabajo. En 

una fábrica de ladrillos en Hongtong, en la provincia norteña de Shanxi, en donde 

encontraron a varios trabajadores en condición de esclavos, se documentó el 

caso de un capataz Zhao Yanbing, quien asesinó a un trabajador discapacitado, 

como castigo por no haber trabajado “lo suficientemente duro” (Noticias en 

tiempo real, 2014).  

Andrés Oppenheimer nos narra la precariedad de las condiciones: 

… el trabajo infantil es tan común que no llama la atención, el horario de 
trabajo es rara vez de menos de 12 horas diarias, millones de trabajadores 
viven hacinados en dormitorios comunes, turnándose para dormir en las 
mismas camas que dejan libres sus compañeros y no hay tal cosa como 
el derecho de asamblea –o mucho menos– de huelga. …Hasta la salud y 
la educación superior, que uno cree que deberían ser gratuitas en un 
sistema comunista, han sido aranceladas… Un 45% de la población 
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urbana del país y 80 por ciento de la población rural no tienen ningún tipo 
de seguro médico (Oppenheimer Andres, 2005: 60-61). 

La migración a las ciudades por mejorar la calidad de vida crece al mismo ritmo 

que la economía. El gobierno ha hecho fuertes intentos por contenerla sin 

poderle dar cobertura al total de los migrantes.  Muchas veces la intención de 

mejorar la calidad de vida se queda en eso, puesto que las condiciones para los 

trabajadores migrantes son precarias. El gobierno otorga permisos de residencia 

para regular esta actividad en el país, los cuales son los que dan derechos. Sin 

este, el trabajador queda desprotegido, sin vacaciones o incapacidad de trabajo. 

Los hijos de migrantes se quedan encargados con los abuelos u otro familiar 

cercano debido a que tienen pocas alternativas en la ciudad. Sin un permiso de 

residencia no gozan de educación. Su opción es una escuela clandestina para 

migrantes, con instalaciones paupérrimas y con una enseñanza deficiente, o si 

puede, pagarle una escuela privada. Los que acompañan a sus padres también 

padecen, la madre trabajadora que no tiene donde dejar a su hijo, lo amarra 

afuera o en el mismo espacio donde ella labora. 

Es imposible hablar de calidad de vida mientras una gran parte de la 

población carece de los satisfactores básicos. Al año 2015 “viven 92 millones de 

personas bajo el umbral de la pobreza, según datos oficiales publicados por el 

Gobierno chino… [y]…36 millones viven en pobreza extrema” (EFE, 2017). Los 

más afectados son los habitantes del interior y los que conforman los círculos de 

pobreza a las orillas de las grandes ciudades. 

Sin bien parte de la población ha mejorado su condición de vida. Ha 

reducido la cantidad de personas en pobreza y  ha aparecido una constante clase 

media. Se mantiene una brecha creciente entre la clase alta y baja. Conforme 

crece la economía se acrecienta la desigualdad social: “el 10% más rico de China 

gana 65 veces más que el 10% más pobre” (Huang Yangzhong, 2013).  Aun es 

alto el número de personas viviendo en pobreza o pobreza extrema. Unos pocos 

viven a todo lujo, quienes consideran emigrar al extranjero, pues consideran que 

el costo social se vuelve cada vez más insoportable (Huang Yangzhong, 2013). 

A los demás no les queda otra opción más que aguantar.  

De acuerdo con María Cristina Rosas, la euforia es contrastante:  
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Las disparidades sociales son considerables en China; si bien el nivel de 
vida ha aumentado, la distribución de la riqueza aún no es suficientemente 
equitativa como para posibilitar las condiciones homogéneas en beneficio 
de mayores sectores de la población. …China se perfila como la primera 
gran potencia en la historia que es un país pobre (Rosas Maria, 2008:210). 

La desigualdad también se manifiesta en el desarrollo entre las regiones. El 

principal atractivo a la inversión, la mano de obra barata, es también la principal 

amenaza de insurgencia. El trabajador carece de prestaciones laborales como 

la libertad de sindicalizarse, seguridad social e higiene laboral, educación, entre 

otras que se consideran básicas en occidente. Las reformas económicas 

permitieron la mercantilización de la educación y la salud. La privatización de 

empresas estatales dejó a burócratas sin seguridad social.  

El desarrollo se circunscribe a aquellos lugares que se abren a la 

globalización.  De acuerdo con el CIA World Factbook, sobre población viviendo 

por debajo de la línea de pobreza estima que en el 2011 afectaba al 13.4% de 

un total de 128 millones (CIA WorldFact Book, 2014).  

Fu Ming cuestiona por qué se perpetúa la pobreza en China, donde 

subsisten 800 millones al interior del país, si tiene tan buenos resultados en la 

economía. Un informe publicado por el Buró Nacional de Estadísticas de China, 

los ingresos del país han aumentado 985 veces desde que el partido tomó el 

poder. (Ming Fu, 2009). A lo que explica que así sucede porque al Partido 

Comunista Chino le conviene. La política económica así funciona. De acuerdo 

con él, la pobreza genera mano de obra barata y asegura el control psicológico 

por la dependencia al gobierno. La historia enseña que los más vulnerables son 

los que se rebelan y derrocan a las clases dirigentes. Para garantizar su 

condición, sin fuerza ni valor para rebelarse, se les mantiene así.  

Weber nos dice que la democracia es de pocos. Las formas institucionales 

para garantizar la representación popular no afectan las bases de la clase 

dominante. Él descarta el destino socialista cuando subraya que en virtud de las 

necesidades de producción y de eficacia, una dictadura burocrática se erigirá en 

las sociedades socialistas y no en un mundo en que desaparezca el dominio. 

Para Weber la utopía socialista descansa más bien en una cuestión de fe y no 

es una predicción científica (Lerner Bertha, 1993). 
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La democracia China, por tanto, si nos apegamos a su concepción, 

afirmamos que no existe. No cumple con los requisitos básicos. El sistema 

socialista de mercado al estilo chino no consuma la representatividad, aun y 

cuando en alguna parte de la estructura burocrática se realicen elecciones y los 

candidatos sean votados. Tampoco reúne el requisito de reflejar una mejora en 

la calidad de vida para el total de sus habitantes. El sistema político simula ser 

una democracia multipartidista, representativa y procedimental, abierta a 

escuchar las necesidades de sus ciudadanos. En el fondo es un régimen 

unipartidista totalitario, con ramificaciones que simulan la representación social. 

Las estructuras de poder permanecen intocables. Quien realmente manda es la 

cúpula más alta del partido que permanece inmutable ante cualquier movimiento 

en la estructura más baja de organización. Si no hay una mejora palpable en la 

calidad de vida no hay condiciones para hablar de democracia. El descontento 

social continua creciendo y se manifiesta en una petición cada vez más sonada 

por un cambio. En definitiva, China no cuenta con un sistema democrático 

porque no garantiza el Estado de Derecho. No obstante, hay un incipiente grado 

de participación, acompañada con las mejoras económicas experimentadas por 

la sociedad, unos pocos, que ejercen presiones democratizadoras. Ante la 

eventual pérdida de legitimidad del gobierno el partido se verá obligado a 

canalizar ese descontento social de una forma más amplia y, en un futuro, 

gradualmente tendrá una mayor apertura a las libertades y derechos que se 

deban reflejar en una mejora en la calidad de vida. De lo contrario, el sistema 

está en riesgo, incluido el éxito económico experimentado hasta ahora. El peligro 

del país no está al exterior con Estados Unidos, sino al interior con su población. 

La gran cantidad de habitantes descontentos puede resultar en un movimiento 

que busque derrocar su gobierno. Claro está, es una situación que se ve difícil 

de lograr, por el alto control y represión que mantiene el Estado. En el fondo se 

mantiene latente el riesgo de subversión que pone al gobierno en una situación 

incómoda. Ello le incrementa la carga social y requiere de cada vez más recursos 

para controlarlo. Así el mismo sistema se ve obligado a atender a su población y 

eventualmente abrirse a un sistema democrático realmente más participativo.  
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