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Resumen 

La idea, u objetivo, principal del desarrollo y realización de este escrito es poner de 

manifiesto la importancia del manejo de una filosofía propia (en el caso de China) y su 

posterior aplicabilidad tanto a nivel político, económico, militar, etc. Considero que 

constituye un verdadero sistema alternativo al sistema “globalizador” propuesto por 

Occidente, el cual considero que es diametralmente opuesto al sistema “Tianxia”. Para 

ello, se realizará un análisis total del concepto “Tianxia”, en el cual repasaremos su 

historia, bases teóricas, la base filosófica de este concepto, así como su uso “geopolítico” 

en la actualidad (por ejemplo, en la denominada “Trampa de Tucídides” entre China y 

Estados Unidos) y la relación que guarda esta filosofía de “Todo bajo el cielo” en 

proyectos económico/políticos de profundidad llevados a cabo en la actualidad por China 

(véase por ejemplo la “Nueva Ruta de la Seda”). Además, considero que dicho sistema, 

aunque es un sistema “alternativo”, es de gran interés contraponerlo al denominado 

“Sueño Chino” del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. 

Palabras clave: Tianxia, Geopolítica, China, Estados Unidos, Relaciones Internacionales 

 

Abstract 

The main idea, or objective, of the development and realization of this paper is to 

highlight the importance of the management of its own philosophy (in the case of China) 

and its subsequent applicability at the political, economic, military, etc. level. I consider 

that it constitutes a true alternative system to the "globalizing" system proposed by the 

West, which I consider to be diametrically opposed to the "Tianxia" system. For this 

purpose, a total analysis of the "Tianxia" concept will be made, in which we will review 

its history, theoretical bases, the philosophical basis of this concept, as well as its 

"geopolitical" use at present (for example in the so-called "Thucydides Trap" between 

China and the United States) and the relationship that this philosophy of "Everything 

under the sky" keeps in deep economic/political projects carried out at present by China 

(see for example the "New Silk Road"). Furthermore, I consider that such a system, 

although it is an "alternative" system, is of great interest to contrast it with the so-called 

"Chinese Dream" of PRC President Xi Jinping. 

Keywords: Tianxia, Geopolitics, China, United States, Foreign Relations 
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1. Introducción  

Estamos viendo como en los últimos años la geopolítica está erigiéndose como una parte 

importante de la Política Exterior y las Relaciones Internacionales, y me aventuro a 

señalar que el futuro que le espera a dicha disciplina es aún más brillante. Deparo que el 

futuro que le espera a la geopolítica es brillante ya que considero que nos encontramos a 

las puertas de un cambio de paradigma en lo referido al aspecto civilizacional, 

tecnológico, social, etc. El cual, considero que será liderado por China (dado el buen 

desarrollo que viene experimentando en las últimas décadas), ya que multitud de 

proyecciones realizadas por entidades de peso como Goldman Sachs, el Banco Mundial, 

etc., así lo indican. 

Considero que es conveniente, más allá de los análisis de desarrollo económico, 

tecnológico, etc., sería importante para conocer las perspectivas de futuro de China 

conocer o tener una visión (al menos general) sobre la/s visión/es que manejan a nivel 

geopolítico. Por medio de la labor de prospectiva, podemos plantearnos escenarios a 

futuro, a partir de los cuales comenzar a trabajar y adelantarnos así a los mismos.  

Es por ello, por lo cual he considerado de interés mostrar una de las visiones de 

geopolíticas de China para el presente y el futuro más próximo, el sistema Tianxia. 

Además, considero que es bastante interesante el trabajo desarrollado ya que veremos 

cómo se parte de una herencia socio-cultural; de la tradición de la civilización china; y de 

los fundamentos religiosos de filósofos de gran trascendencia como Lao Tse o Confucio, 

los cuales, como combinación de los anteriores, da lugar a la auténtica filosofía política, 

la cual se puede trasladar al campo de la geopolítica. Y no solamente esto, sino que 

llevaremos este sistema político-filosófico a la práctica, poniendo de manifiesto su 

utilidad en diferentes escenarios en relación tanto a territorios de la propia China (Taiwán, 

Hong Kong, etc.), como a territorios del exterior de China (conflicto ruso-ucraniano, 

posible conflicto entre Estados Unidos y China en el Pacífico, etc.).  

Por tanto, se demostrará así su aplicabilidad a escenarios de la vida, y como puede ser un 

sistema geopolítico válido para la propia China (e incluso a las naciones circundantes, ya 

que el propio sistema Tianxia desborda por completo a la propia China).  Además, 

también veremos la relación existente entre el sistema Tianxia (o la filosofía y valores 

que se encuentran en el trasfondo de dicho sistema) y distintos políticos que han manejado 
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el poder de la propia República Popular China durante el último siglo, e incluso con la 

ideología imperante en la nación, el comunismo.  

 

1.1. Justificación del tema de investigación 

En cuanto a la elección del tema de investigación del presente Trabajo de Fin de Máster, 

he de indicar que me he decantado por dicho trabajo, dado mi interés tanto por la Política 

Exterior, como por la temática relativa a la geopolítica, y su uso en el ámbito de las 

Relaciones Internacionales. Estamos viendo como desde la invención de la geopolítica a 

manos de Rudolf Kjellen en 1899 se está produciendo un significativo uso de dicha 

ciencia, y de su utilidad (y aplicabilidad) en casos de realidad, puede ser un elemento 

decisivo a la hora de prevenir un escenario bélico, así como también brinda los elementos 

necesarios para la labor de prospectiva y prevenir así (o adelantarse) a posibles escenarios 

bélicos a desarrollarse en un futuro próximo. 

Además, he considerado oportuno realizar el trabajo en relación a la República Popular 

de China, dado su potencial como futurible hegemón a nivel global, y el interés que 

suscita en mi la cultura asiática (concretamente en la cultura china). No debemos de 

olvidar el relevante papel que ocupa China en diferentes escenarios, ya sea a nivel 

económico, político, militar, tecnológico, etc., con lo cual considero que sería de gran 

interés abordar un Trabajo de Fin de Máster sobre dicha nación, dada su gran importancia. 

Además, no debemos de olvidar tampoco el papel que se espera que ocupe (en un futuro 

no muy lejano) como posible hegemón mundial, arrebatándole el trono así a Estados 

Unidos. Todo ello conllevaría a su vez una multitud de implicaciones a nivel geopolítico, 

ya que como se puede comprobar en la actualidad, hay una serie de países con una 

propuesta globalizadora que se encuentra en las antípodas de la “anglobalización” 

propuesta por los Estados Unidos. No paran de sucederse las noticias en los últimos meses 

de multitud de naciones de lo que se conoce como el “sur global”, los cuales están 

dispuestos a romper el paradigma civilizatorio globalizador que propone Occidente 

(fundamentalmente los Estados Unidos). 

También, ha suscitado gran interés en mi lo poco trabajado que se encuentra el tema en 

cuestión de dicho Trabajo de Fin de Máster (el sistema Tianxia), y las posibilidades que 

me brindaba el poder trabajar esta cuestión, a pesar de las escasas fuentes occidentales 
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con las que se puede contar. Es por ello, por lo cual he tratado de realizar mi trabajo de 

investigación usando en gran medida fuentes provenientes de la propia China, tanto a 

reconocidos autores o investigadores, como propios medios de prensa chinos. 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

En cuanto al objetivo general de este ensayo es el intentar ofrecer una propuesta 

geopolítica meramente asiática, la cual pueda servir como plataforma geopolítica para la 

China actual. Entendiendo el mundo tan cambiante en el cual nos encontramos 

actualmente, en el cual cualquier pequeño desbalanceo puede suponer grandes cambios 

en la escena internacional. Si a ello se le une la anarquía reinante en el ámbito de las 

Relaciones Internacionales, podemos llegar a la conclusión de la alta volatilidad y la gran 

trascendencia que tiene el tener unos fundamentos geopolíticos definidos (para el caso de 

cualquier nación). 

Es por esto, que considero de gran relevancia poner de manifiesto la aplicabilidad de 

sistemas geopolíticos, así como de modelos civilizatorios alternativos a la globalización 

propuesta por los Estados Unidos. También, creo que la labor de prospectiva, es decir, el 

adelantarnos en la medida de lo posible al futuro, planteándonos posibles escenarios sobre 

los cuales poder trabajar, desarrollar y perfeccionar así la propuesta geopolítica 

desarrollada en dicho ensayo me parece de una importante trascendencia. 

Partiendo inicialmente de un acercamiento teórico al concepto Tianxia, repasando los 

inicios del desarrollo de dicho concepto en la China Imperial, y posteriormente analizando 

los fundamentos religiosos de dicho sistema (principalmente bebe de la herencia de Lao 

Tse y Confucio). Además, se trazan líneas de convergencia entre los principios más 

elementales de la cosmología comunista de China y los principios fundamentales del 

propio sistema Tianxia. Ya adelanto, que tal y como se podrá comprobar después de la 

lectura de los correspondientes apartados a estas cuestiones en este ensayo, veremos que 

hay más convergencias de las cuales podríamos pensar, a pesar de que el sistema Tianxia 

tenga miles de años de vigencia. Todo ello no es muestra, sino de la gran herencia histórica 

que tiene China, y de la importancia que presta dicha nación a su pasado. 

De manera posterior, una vez desarrollado el armazón teórico del sistema Tianxia, paso a 

explicitar las posibles aplicaciones a proyectos geopolíticos de la China actual como sería 

Universidad Internacional de Andalucía, 2024



 

[8] 
 

el caso de la Nueva Ruta de la Franja, la cual puede considerarse como el mayor proyecto 

geopolítico existente en la actualidad a nivel global. También analizo los posibles usos 

del sistema Tianxia, y lo intento llevar a la práctica en escenarios de conflicto (tanto 

dentro de la propia China, como fuera de China). 

 

1.3. Metodología empleada y fuentes 

Para lograr los objetivos propuestos a la hora de realizar dicho ensayo, he utilizado la 

metodología cualitativa, por medio de la cual he utilizado tanto fuentes primarias (textos, 

ensayos, etc.) como de carácter secundario (noticias en prensa, textos del propio PCCh).  

Dado que dicho ensayo tiene un carácter que va más allá de lo meramente geopolítico, es 

decir, desborda la disciplina geopolítica, ya que para estudiar el propio sistema Tianxia se 

ha debido de abordar previamente una serie de lecturas en relación a la propia historia de 

China, así como a los principales autores filosóficos/religiosos como Lao Tse y Confucio, 

para poder dar una visión (aunque breve y escueta) de sus principales características, las 

cuales se encuentran presentes en el sistema Tianxia. Para estudiar la filosofía de estos 

grandes autores se ha recurrido a las obras fundamentales de los mismos como son sus 

obras Analectas y Tao Te Ching. 

Además, para estudiar el sistema Tianxia, se ha partido como base de la obra del pensador 

chino Zhao Tingyang, el cual su obra referencia para el desarrollo de dicho Trabajo de 

Fin de Máster ha sido su obra “All under Heaven: The Tianxia System for a Possible 

World Order” (2005). Pero no solamente se ha usado dicha obra de este autor, sino que 

se han usado múltiples artículos de dicho autor, entre los cuales destaco “Rethinking 

Empire from a Chinese concept “All-under-Heaven” (Tian-xia, 天下)” (2006); o su 

artículo “A political world philosophy in terms of All-under-heaven (Tian-xia)” (2009).  

De manera posterior, para estudiar las bases sobre las cuales se asienta la cosmología 

comunista china, se ha partido como base del estudio realizado por el Mercator Institute 

for China Studies (MERICS), en su artículo “China’s cosmological communism: A 

challenge to liberal democracies. Imperial philosophy meets Marxist orthodoxy in 

Beijing’s global ambitions”. A partir de este artículo se ha ido desarrollando cada uno de 

los diferentes apartados del epígrafe, y complementando con multitud de referencias a 
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cada apartado. Principalmente las referencias consisten en artículos periodísticos, los 

cuales complementan algunos aspectos a dichas cuestiones.  

En cuanto a la aplicabilidad del sistema Tianxia en escenarios de relieve en la vida real 

(tanto de carácter interno como Taiwán o Hong Kong, como de carácter externo como 

pudiera ser el conflicto bélico ruso-ucraniano), se ha de señalar que se ha usado 

fundamentalmente para ilustrar dichas cuestiones artículos de prensa relacionados con 

cada uno de los temas en cuestión, ya que he considerado que ofrecen una visión bastante 

ilustrativa de cada uno de los escenarios. 

Por último, considero especialmente importante destacar que, para el desarrollo de este 

ensayo, encuadrado dentro del marco investigador de un Trabajo de Fin de Máster, he 

considerado (dadas mis inclinaciones intelectuales con respecto a esta visión geopolítica 

y de las Relaciones Internacionales) necesario fijar unas coordenadas para el análisis 

geopolítico a realizar. Para ello, he optado por la utilización como base teórica para mis 

análisis las coordenadas de la teoría realista, utilizada tanto en el campo de las Relaciones 

Internacionales, así como también es una postura usada en el área de la geopolítica.  

El usar la teoría realista como base teórica para el desarrollo, y fundamento, de mis 

análisis investigativos en este trabajo se ha visto reflejada en que he tomado como punto 

de referencia principal (y básico) al Estado (República Popular China), la cual es la figura 

esencial dentro del pensamiento del realismo político. Atendiendo a la figura del Estado, 

posteriormente se hará necesario otro elemento conductor entre la realidad fáctica y los 

hechos, el cual será la función de poder, que es el elemento que nos sirve de referencia si 

tomamos como base teórica el realismo. Como se podrá ver a lo largo del texto, esta 

relación entre el poder y el Estado se ven claramente reflejadas en el sistema Tianxia, el 

cual es un sistema filosófico en el cual ocupan un lugar principal el Estado, a través del 

cual se edifica un sistema de convivencia armónica (relación poder Estado central -

subestados). 
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2. Breve aproximación al sistema “Tianxia” 

En este apartado, se abordará el sistema “Tianxia” como conjunto global, partiendo de un 

análisis morfológico del término, así como un análisis histórico que nos permitirá ubicar 

dicho sistema en un espacio-temporal concreto. También, se analizarán los fundamentos 

teóricos de dicho sistema, así como el alcance del mismo. De manera posterior, se 

abordarán distintas opiniones críticas sobre el sistema “Tianxia”, así como el papel que 

ocupa en la Política Exterior y en las Relaciones Internacionales de la China actual. Por 

último, se expondrán unas breves conclusiones sobre dicho sistema a modo de conclusión 

de este apartado. 

 

2.1. Contexto histórico y fundamentos teóricos del sistema “Tianxia” 

Primeramente, se hace necesario indicar la particularidad del sistema de escritura chino, 

el cual se encuentra conformado por miles de caracteres diferentes (hànzì). El concepto 

de Tianxia se encontraría conformado por los caracteres Tian (天), que significa cielo o 

naturaleza, el cual nos indica la escala divina del propio concepto. 

El concepto de Tianxia (天下), es un concepto1 que significa “Todo bajo el cielo”, aunque 

los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo en cuanto al significado de dicho 

término, ya que el término “cielo” posee diversos significados tanto en la lengua, como 

en la cultura china2. También, el concepto de Tianxia lleva internamente combinados tres 

significados distintos, según señala Zhao Tingyang3, a saber: el significado de “universo” 

y “mundo” (shijie); el significado de “corazón de los pueblos” o “voluntad general del 

pueblo” (minxin); y, en tercer lugar, “sistema universal” o “institución global/mundial” 

(tianxia tixi). 

                                                             
1 Que quizás no sea del todo correcto, ya que considero que constituye una verdadera cosmovisión que 

guarda gran parecido con el concepto de panarquía (“gobierno de todos”) acuñado por el economista bélga 

Paul Émile de Puydt) en sí misma, desbordando completamente la denominación o categorización de 

“concepto”. También, a su vez, podríamos referirnos al Tianxia como un sistema político, que durante 

ciertos períodos de la historia de China adquiere ciertos tintes morales, que se encuentra profundamente 

influido por diversas corrientes de pensamiento como son el confucianismo, el taoísmo, el budismo, etc. 
2 Zhang, Y., (2019), El pensamiento político del confucianismo y la construcción del Régimen Tianxia-

Imperio [Tesis de Doctorado, Universidad Complutense de Madrid], Repositorio Institucional de la UCM 

– Universidad Complutense de Madrid, pp. 31-32 
3 Tingyang, Z., (2006), Rethinking Empire from a Chinese concept “All-under-Heaven” (Tian-xia, 天下), 

Social Identities, Vol. 12, nº1, Ed. Routledge, p. 30 
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Debemos tener presente, que el concepto Tianxia es un concepto que se encuentra referido 

al territorio controlado por el Emperador4, en base a distintos principios de orden 

universal5. David Ownby, indica en términos parecidos que “dentro de la tradición china, 

Tianxia tenía dos significados esenciales: un orden civilizatorio ideal y un imaginario 

espacial mundial con las llanuras centrales de China en el centro [within Chinese tradition, 

tianxia had two essential meanings:  an ideal civilizational order, and a world spatial imaginary 

with China’s central plains at the core]”6.  

Dicho término, fue establecido por la Dinastía Zhou (1046-256 a.C.), en su 

enfrentamiento con la Dinastía Shang, el cual fue un periodo bastante inestable de la 

historia de China, ya que China no se encontraba unificada, sino que, al contrario, se 

encontraba gobernada por diferentes tribus enfrentadas entre sí. Es por ello, que la 

Dinastía Zhou busca mantener el orden y el control de la región (pax sínica), dotándose 

de una legitimidad. Es entonces cuando se constituye el sistema Tianxia para pacificar las 

posibles fuerzas subversivas, es decir, los estados que pasan al control de la Dinastía Zhou 

en su batalla por el poder frente a la Dinastía Shang. En palabras de Zhou Tingyang  

“al igual que en Europa antes de la polis griega, la política (literalmente “orden 

justificado” en chino) no existía en China antes de los Zhou. Allí sólo existía el gobierno 

por la fuerza (…) la invención Zhou “todo bajo el cielo” significaba el comienzo de una 

perspectiva mundial [However, where as in Greece politics started with the problem of 

the polis, the Zhou invention ‘all-under-heaven’ meant that its Chinese counterpart began 

with a world perspective]”7. 

Para ello, se establece una forma de gobierno (Tianxia) en la cual, existe un “Gobierno 

Mundial General” y diferentes “Gobiernos de Subestados”. 

                                                             
4 Extensión territorial, que según indica Liu Junping, “se extendía desde los montes Kunlun al oeste, el mar 

del Esta al este, los desiertos de Mongolia al norte y Jiazhi (actual Vietnam) al sur”. Véase: Liu, J.; Huang, 

D., (2006), The evolution of Tianxia cosmology and its philosophical implications, Frontiers of Philosophy 

in China, Vol. I, nº 4, Ed. Brill Academic Publishers/Springer, pp. 517-518 
5 Yang, R., (2015), The concept of Tianxia and its impact on Chinese discourses on the West, En Halse, C., 

Asia Literate Schooling in the Asian Century, Ed. Routledge, New York, p. 47 
6 Jilin, X., (2018), The New Tianxia. Rebuilding China’s Internal and External Order. En Ownby, D. (Ed.), 

(2022), Rethinking China’s Rise. A Liberal critique, 1ª ed., Cambridge University Press, New York, p. 129 
7 Tingyang, Z., (2009), A political world philosophy in terms of All-under-heaven (Tian-xia), Diogenes, Vol. 

56, p. 7 
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Figura I. Estructuración del gobierno en el sistema Tianxia. Fuente: Elaboración propia 

 

Para la Dinastía Zhou, siguiendo con lo establecido por Zhou Tingyang, el concepto del 

sistema Tianxia era el siguiente8: 

1) El sistema Tianxia es un sistema monárquico, con determinados elementos 

aristocráticos 

2) El sistema Tianxia es una red abierta, la cual se encuentra conformada por un 

Gobierno Mundial General y distintos Subestados. Dicho número de estados 

dependerá de las diferentes culturas, religiones, etc. existentes. Cualquier nación 

puede asociarse o negociar con cualquier nación que se encuentre dentro del 

sistema Tianxia. 

3) El Gobierno Mundial General se encarga de las leyes, el orden mundial, el 

bienestar de la totalidad de Estados, arbitra conflictos, gestiona recursos 

compartidos, etc. También, ha de ser señalado que el Gobierno Mundial perdería 

su legitimidad si traiciona los propios principios del sistema Tianxia, es decir, si 

por ejemplo vulnerara la ley, o abusase de su situación podría ocasionarse una 

revolución, de manera totalmente justificada. 

4) Los distintos Subestados son totalmente independientes en aspectos como su 

cultura, economía, normas sociales, etc., excepto en sus obligaciones políticas. 

5) Para que la cooperación sea duradera es necesario el equilibrio institucional. Por 

tanto, la fuerza militar es controlada por el Gobierno Mundial, así como ventajas 

sobre los recursos o poder militar, pero sin llegar a convertirse en un gobierno 

                                                             
8 Tingyang, Z., (2009), Op. cit., pp. 8-9 
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“opresor”, pero de igual modo no desarrollando un poder que conlleve a una 

“revolución”.  

6) Existencia de una posibilidad migratoria a las personas que lo deseen, para que 

puedan trabajar o vivir en el estado que ellos elijan libremente. Por lo tanto, el 

sistema Tianxia no implica una filosofía nacionalista.  

 

El término Tianxia, según nos indica Tingyang, es un concepto bastante denso, el cual 

tiene tres significados, a saber: 

“(1) la Tierra o todas las tierras bajo el cielo; (2) una elección común hecha por todos 

los pueblos del mundo, o un acuerdo universal en los "corazones" de todos los pueblos; 

(3) un sistema político para el mundo con una institución global que garantice el orden 

universal [(1) the Earth or all lands under the sky; (2) a common choice made by all 

peoples in the world, or a universal agreement in the ‘hearts’ of all peoples; (3) a political 

system for the world with a global institution to ensure universal order]”9. 

Por tanto, podemos decir, que el término Tianxia es una combinación del mundo físico 

(la Tierra (1)), el mundo psicológico (la elección popular (2)) y el mundo político 

(institución global (3)), por ello el concepto Tianxia es tan denso. El concepto Tianxia, ya 

que es en sí una cosmovisión, ofrece una perspectiva o panorámica más amplia, de ámbito 

o vocación global, frente a otras perspectivas de carácter o vocación más reducido o local. 

Otros autores, señalan que la civilización china tenía la creencia de que China se 

encontraba  

“bajo el cielo cultural (Tianxia), más que un “estado”, y que en la Tianxia no había otra 

forma cultural más avanzada que la cultura china [China was all under cultural heaven 

(tianxia), rather than a 'state', and that in the tianxia there was no other cultural form 

more advanced than the Chinese culture]”10. 

El sistema Tianxia proporcionaba una visión de la corte imperial China como el centro 

del mundo, y de la corte imperial se irradiaba, de manera concéntrica11, a funcionarios 

mayores y menores, a los ciudadanos (夏), y, por último, a los “bárbaros” (夷), 

                                                             
9 Tingyang, Z., (2009), Op. cit., p. 9 
10 Liu, J.; Huang, D., (2006), Op.cit., p. 519 
11 El sistema Tianxia se constituye como una especie de anillos concéntricos que emanan de Pekín, los 

cuales conforman un sistema de anillos (en realidad cada anillo representa la cercanía y prioridad que posee 

para China). Dicho sistema de anillos del sistema Tianxia se encuentra reflejado en la Figura II.  
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considerados marginales o residuales12 13. De hecho, el nombre de China es “Zhōngguó”, 

que se encuentra representado por los caracteres (中国), los cuales significan, por orden, 

medio o centro, y país. Por lo cual, podríamos deducir que China se traduce en algo así 

como “país central” o “Reino del Medio”, lo cual nos da una clara referencia de su 

significación “sinocéntrica”.  

En este sistema, China se ocuparía de los intereses de los diferentes estados que 

compondrían el sistema Tianxia (como un “orden de coexistencia”), en lugar de velar 

únicamente por sus propios intereses. Como bien indica Rui Yang, dentro del sistema 

Tianxia  

“no existe la dicotomía “Yo-Otro”, nadie está “fuera” (…) todos los habitantes del 

mundo pertenecen a un orden mundial armonioso, por lo que cada uno se clasifica de 

manera jerárquica en función de su grado de conformidad con el ideal cultural, en 

función del grado de desinterés o abnegación con uno mismo [By definition, no one is 

"outside". Given this view that everyone in the world belongs to a harmonious world 

order, one is then hierarchically ranked in accordance with how well one is in compliance 

with the cultural ideal of selfessness]”14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Yang, R., (2015), Op. cit., p. 47 
13 Hemos de resaltar al respecto de los denominados como “bárbaros”, una técnica dinástica imperial 

denominada “jimi” (羁縻), la cual se traduce literalmente como “atar y alimentar” ya fuera a las bestias 

como al ganado. Esta técnica de control (que combinaba comercio y sobornos/amenazas) se utilizaba frente 

a territorios consideradores “bárbaros” o extranjeros, o en los territorios que no fueran de la etnia Han 

situados fuera de los límites del Imperio, para que fuesen “seguros” para el “centro”, es decir, el poder 

Imperial. Véase: Tatlow, D. K., (2018), China’s Cosmological Communism. A Challenge to Liberal 

Democracies, MERICS (Mercator Institute for China Studies), China Monitor July 18, p. 4  
14 Yang, R., (2015), Op. cit., p. 47 
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Figura II. Visión multinivel de los diferentes actores del sistema “Tianxia”. Fuente: Elaboración propia  

          

Además, la cosmovisión en este sistema no tenía una naturaleza exclusivista15, es decir, 

cualquier país (aun considerado como “bárbaro”, en el sentido de perteneciente al 

exterior, de fuera de los países que conformaban el sistema Tianxia) “que aceptaba el 

mandato del emperador chino, era a su vez recibido e incluido en la Tianxia china [who 

accepted the mandate of the Chinese emperor, were themselves received and included into 

the Chinese Tianxia]”16. Por tanto, se puede decir que el sistema Tianxia conformaba una 

cosmovisión a su vez viva y cambiante, ya que como bien señala Rui Yang  

“los chinos y los bárbaros son cambiantes, lo que significa que en cualquier momento 

los chinos podían convertirse en bárbaros (si abandonaban este sistema, o no se plegaban 

al mandato del emperador), mientras que los bárbaros podían convertirse en chinos (si 

aceptaban el mandato del emperador y se integraban en el sistema Tianxia) [The key 

distinction lies between Chinese and barbarians are changeable (meaning that at any 

time Chinese could turn into barbarians, while barbarians could become Chinese)]”17. 

Es decir, la diferenciación entre el “chino” y el “bárbaro” no poseía ningún tipo de 

distinción racial, sino que determinaba únicamente la relación de conexión con los valores 

del “Tianxia”, y como se ha mencionado anteriormente, dichas “etiquetas” eran 

cambiantes, ya que el propio sistema “Tianxia” era un sistema vivo y dinámico. En este 

sentido, el historiador sino-estadounidense Hsu Cho-yun señalaba que en la cultura china 

no “había “otros” absolutos, sino simplemente “yos” relacionales [within Chinese culture 

“there are no absolute ‘others,’ there are simply relational ‘selves.’]”18.  

Fei Xiaotong, indica que la composición del sistema “Tianxia”, como “modo de 

asociación”, que, si bien tiene un origen político, conforma una estructura cultural, la cual 

                                                             
15 En relación a la naturaleza global (como cosmovisión) del sistema Tianxia, indica Ban Wang que “el 

cielo (tianxia) expresa una perspectiva más allá de la comunidad local y el linaje étnico -una cosmovisión 

unificada que incluye diferentes grupos culturales y étnicos- “. Véase: Wang, B., (2017), Chinese vision of 

World Order. Tianxia, Culture and World Politics, Ed. Duke University Press, Durham, p. 89 
16 Yang, R., (2015), Op. cit., p. 47 
17 Yang, R., (2015), Op. cit., p. 47 
18 Xu Zhuoyun (Cho-yun Hsu) 许倬云, 我者与他者：中国历史上的内外分布 (Self and other : 

Distinctions between inner and outer in Chinese history), (Beijing : Sanlian shudian, 2010). Citado por: 

Jilin, X., (2018), The New Tianxia. Rebuilding China’s Internal and External Order. En Ownby, D. (Ed.), 

(2022), Rethinking China’s Rise. A Liberal critique, 1ª ed., Cambridge University Press, New York, p. 130 
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“ordena los distintos grupos étnicos (persona – clanes familiares – estados – mundo) en 

función de su proximidad cultural, formando así una estructura de círculos concéntricos 

(como la expuesta previamente en la Figura II. “Visión multinivel de los diferentes actores 

del sistema “Tianxia”) [constitute a sequence, arranging different ethnic groups based 

on cultural closeness, a structure of concentric circles is thus formed]”19, siendo su final 

ideal la “Gran Unidad de Tianxia” ideada por Confucio20 21.  

Resulta interesante, y también se puede considerar como una crítica a este sistema, como 

ya en la cosmovisión del sistema filosófico Tianxia, China se encuentra ya en el centro 

del sistema, lo cual, coincide con el antiguo sinocentrismo imperial22. 

La base del sistema se articulaba, se podría decir, sobre la coexistencia pacífica entre sus 

diferentes partes componentes, entre las cuales se buscaba anular cualquier motivo para 

romper el equilibrio y enturbiar la armonía pacífica y estable. Hay que recalcar que dicho 

sistema, perduró durante seis siglos en China, creando una paz duradera y una cierta 

armonía. De hecho, el espíritu del Tianxia caló tan hondo en la política china, que incluso 

se puede percibir en la actualidad sin tener un conocimiento previo de dicho sistema23. 

 

2.2. Diferentes visiones críticas acerca del sistema “Tianxia” 

En cuanto al sistema Tianxia (entendido como un sistema Imperial, Tianxia-Imperio), 

como se ha mencionado al inicio del apartado, se inicia con la Dinastía Zhou (周), y de 

manera posterior retomarán dicha teoría las Dinastías Qin (秦) y la Dinastía Han (汉), 

pero, aun así, esta idea de un poder proveniente desde el "cielo” no era nueva. 

Se ha de entender que, en China, debido a características propias de su territorio, 

extensión, diferencia de culturas, religiones, etc., no ha triunfado ninguna forma religiosa 

                                                             
19 Zhang, L.; Hu, Z., (2017), Empire, Tianxia and Great Unity. A historical examination and future vision 

of China’s international communication, Global Media and China, Vol. 2, Communication University of 
China, p. 201 
20 Zhang, L.; Hu, Z., (2017), Op. cit., p. 201 
21 Tal y como señala Xu Jilin, Joseph Levenson cree también que el término “Tianxia” se encuentra referido 

a una estructura de “valores”. Véase: Lie Wensen (Joseph Levenson), Rujia Zhongguo jiqi xiandai mingyun 

(Confucian China and its modern fate), Zheng Dahua, trans. (Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 

2000), p. 84. Citado por: Jilin, X., (2018), The New Tianxia. Rebuilding China’s Internal and External 

Order. En Ownby, D. (Ed.), (2022), Rethinking China’s Rise. A Liberal critique, 1ª ed., Cambridge 

University Press, New York, p. 129 
22 Yang, R., (2015), Op. cit., p. 48 
23 Tingyang, Z., (2009), Op. cit., p. 9 
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monoteísta, ya fuere entre el pueblo llano o la realeza. Por ello, no poseen un “Dios” único 

como sucede en Oriente Medio o Europa, sino que “para los chinos, la fuerza creadora 

y dominadora está en la mano del cosmos, que es la naturaleza del mundo y de todos los 

elementos que están dentro de él”24 25. Por tanto, se podría considerar que el “cielo”26 es 

una forma de divinidad, en tanto que forma parte de la naturaleza.  

En efecto, del “cielo” (entendido como el espacio existente entre lo divino y lo humano, 

y que existe como vínculo entre ambos) provendrá el poder, el cual recaerá en primer 

lugar sobre Yao (尧). Yao, será considerado entonces como el “Hijo del Cielo” (Tianzi, 

天子), y este entregaría el título de Hijo del cielo a Shun (舜), y Shun a su vez entregaría 

el título a Yu (禹), el cual fue el fundador de la Dinastía Xia (夏), la primera dinastía de 

China. Resulta de gran interés lo señalado por Y. Zhang, el cual indica que a partir de Yu,  

“la función del Hijo del Cielo ya no solamente consistía en presentarse en las ceremonias 

celestiales (…) el Hijo del Cielo ya empezó a representar al Cielo o Dios Cielo primero 

al apropiarse de la tierra, y luego al gobernar al pueblo”27.  

Con lo cual se puede percibir claramente como el título de “Hijo del Cielo” hace al mismo 

tiempo que aumenten las funciones del receptor del mismo, pasando de ser un mero 

asistente a las ceremonias celestiales a ser el auténtico poseedor del dominio de la tierra 

                                                             
24 Zhang, Y., (2019), Op.cit., p. 34 
25 De hecho, esta idea puede cobrar especial sentido si atendemos a la propia historia de China, ya que 

según la mitología china es Pan Gu el auténtico creador del mundo. Pan Gu es un ser mitológico de carácter 

cosmogónico, a través del cual, según narra la leyenda, con su nacimiento (a través de un huevo) se 

conforma el mundo, y de los restos de su organismo tras su muerte surgen los diferentes accidentes 

geográficos. El mundo, antes de nacer Pan Gu era una masa oscura y vacía, y tras 18.000 años se conformó 

un huevo cósmico, en el cual se encontraban contenidos el yin y el yang (principios opuestos entre sí), los 

cuales se equilibraron y Pan Gu salió de dicho huevo. Al salir del huevo, Pan Gu, con la ayuda de varios 

animales (una tortuga, un qilin, un fénix y un dragón), desplazó con sus manos y piernas el yin (el cielo, 

los elementos puros) y el yang (la tierra, los elementos impuros), los cuales se iban distanciando día a día 

ya que el propio Pan Gu no quería que el cielo y la tierra se volvieran a unir nunca más. Por lo tanto, Pan 

Gu crecía cada día 3 metros, llegando a medir durante los siguientes 18.000 años unos 45 kilómetros, pero 
un día se tendió a descansar y entro en un profundo sueño que acabó llevándolo a su muerte.  De su 

respiración nacería el viento; de su voz el trueno; de su ojo izquierdo nacería el sol y de su ojo derecho 

nacería la luna; su cuerpo se transformó en montañas; su sangre en ríos; sus músculos en tierras fértiles; su 

velo en las estrellas de la Vía Láctea; su pelo en bosques; sus huesos en minerales; su médula en jade y 

perlas; su sudor se transformó en la lluvia; y las pulgas de su cuerpo, arrastradas por el viento, se 

transformaron en los seres humanos. Así, con la muerte de Pan Gu, según narra la leyenda, en torno al año 

2.229.000 a.C.  
26 También, se encuentra relacionado con el término “Tianchao” (天朝), el cual se traduce como “Imperio 

Celestial”, lo cual muestra la relación entre el “Tianxia” como “todo lo existente bajo el cielo” y el 

“Tianchao” como “Imperio Celestial”, es decir, proveniente del cielo, el cual obviamente es China. 
27 Zhang, Y., (2019), Op.cit., p. 35 
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y de sus súbditos. Ahora bien, este poder no era gratuito, es decir, sin contrapartida, ya 

que  

“tanto el fundador mismo del sistema Tianxia como sus herederos, tienen que mantener 

la virtud perennemente para no perder el mando, debido a que no solamente el Cielo, 

sino también el pueblo puede calificar y decidir a quién se atribuye el legítimo poder”28. 

Durante la historia de China ha habido más de veinte dinastías distintas, y se han 

producido dos “revoluciones”: la primera “revolución” fue realizada durante el siglo XI 

a.C. por medio de la Dinastía Zhou, y la segunda “revolución” aconteció durante el siglo 

III a.C., ya en la Dinastía Qin29. El sistema Tianxia, cambio drásticamente con la llegada 

al poder de la Dinastía Qin, el cual desvirtuó por completo el concepto ya que, aunque el 

sistema en cuanto a estructura y funcionamiento era el mismo, no así el régimen político 

que buscaba implantarlo. Con la Dinastía Zhou, comenzó el feudalismo en China, 

mientras que con la Dinastía Qin comenzó el absolutismo (si bien el significado aquí del 

absolutismo chino no tiene quizás mucho que parecerse al absolutismo europeo, por 

ejemplo)30. 

Con respecto al fin del sistema Tianxia, Tingyang señala que el sistema era demasiado 

bueno para existir, y por ello cayó en desgracia31, más allá de que no era capaz de hacer 

frente a los subestados más fuertes del sistema32 y defender los intereses de los subestados 

menos fuertes. 

En la actualidad, el sistema Tianxia (o también denominado “nuevo tianxiaismo”, xin 

tianxia zhuyi) ha sido recuperado por diversos autores como Xu Jilin, Ge Zhaoguang, 

Liang Zhiping, Jiang Shigong, etc., prevaleciendo entre todos estos la figura de Zhao 

Tingyang33. Esta teoría posee una gran importancia, ya que nos ofrece una perspectiva 

del pensamiento de las élites políticas chinas en la actualidad, además de ofrecernos una 

línea más de las distintas que conforman las Relaciones Internacionales y la Política 

Exterior de China actualmente.  

                                                             
28 Zhang, Y., (2019), Op.cit., p. 42 
29 Zhang, Y., (2019), Op.cit., p. 32 
30 Zhang, Y., (2019), Op.cit., pp. 32-33 
31 Tingyang, Z., (2009), Op. cit., p. 9 
32 Tingyang, Z., (2009), Op. cit., p. 9 
33 Aunque según indica Ban Wang, parece ser que las ideas de Zhao Tingyang sobre el sistema Tianxia se 

encuentran inspiradas en el ideal político “tapipingshi” (paz global) del pensador Kang Youwei, de una 

marcada influencia confuciana. Véase: Wang, B., (2017), Op.cit., p. 132 
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Como bien indica Sinan Chu,  

“aunque la teoría Tianxia no ha dado lugar aún a un programa de investigación 

coherente, representa un momento importante para la erudición autóctona y proporciona 

una base potencial para el diálogo intercultural sobre las relaciones internacionales 

[Although Tianxia Theories have yet to produce a coherent research agenda, it 

nonetheless represents an important moment for the indigenous scholarship and provides 

apotential basis for cross-cultural dialog about global theory]”34.  

De igual modo, hay quienes han realizado críticas a que el sistema Tianxia reproduce los 

viejos anhelos o visiones “sinocéntricas”35, que en la actualidad estaría reproduciendo 

China. W. Callahan, se pronuncia en este sentido indicando que el sistema Tianxia 

“reproduce el imperio jerárquico de China para el siglo XXI [reproduces China’s 

hierarchical empire for the twenty-first century’].”36. También Hun Joon Kim indica que 

diferentes atributos del sistema Tianxia como pueden ser la moral, el liderazgo cultural o 

la sumisión voluntaria no son otra cosa sino resultados directos del poder estructural37. 

 

2.3. Conclusiones acerca del sistema “Tianxia” 

China no es hoy un país que vive aislado del “mundo exterior”, sino que, al contrario, es 

un país que lidera, en determinados aspectos, el mundo. Un país con un creciente poderío 

militar, económico, cultural, etc., que en definitiva está destinado a que su política exterior 

vaya mucho más allá, es decir, tenga una trascendencia, que sobrepase sus propias 

fronteras.  

                                                             
34 Chu, S., (2022), Whither Chinese IR? The sinocentric subject and the paradox of Tianxia-ism, 

International Theory, nº 14, Cambridge University Press, p. 58 
35 Al respecto de este supuesto “sinocentrismo”, se puede alegar que de igual forma que la “paz perpetua” 

por la que abogaba Kant no tenía la pretensión de ser un proyecto excluyente alemán, tampoco el sistema 

universal Tianxia, supone un plan chino para dominar al mundo. Véase: Debray, R.; Tingyang, Z., (2020), 
Tianxia. All Under Heaven. Does ancient Chinese philosohpy of “Tianxia” offer a vision for the future of 

globalization?, Noéma Magazine, 19 de junio de 2020, https://www.noemamag.com/tianxia-all-under-

heaven/  
36 Callahan, W., (2008), Chinese Visions of World Order: Post-Hegemonic or a New Hegemony?, 

International Studies Review, nº 10. Citado por: Chu, S., (2022), Whither Chinese IR? The sinocentric 

subject and the paradox of Tianxia-ism, International Theory, nº 14, Cambridge University Press, p. 58 
37 Hun Joon, K., (2016), Will IR Theory with Chinese Characteristics Be a Powerful Alternative?, The 

Chinese Journal of International Politics, nº 9. Citado por: Chu, S., (2022), Whither Chinese IR? The 

sinocentric subject and the paradox of Tianxia-ism, International Theory, nº 14, Cambridge University 

Press, p. 58 
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Resulta incomprensible que una potencia como China, llamada a ser la potencia 

hegemónica en el siglo XXI, y seguramente los siglos venideros, no sea capaz, o no pueda, 

hacer valer su visión del mundo y el modo de regir los diferentes espacios de poder que 

pueda ocupar. El Imperio Norteamericano, lo ha venido haciendo así desde el final de la 

II Guerra Mundial, ya sea por medio de la creación de diferentes organismos (en los cuales 

ha jugado un papel fundamental y esencial), como pudiera ser por ejemplo la OTAN, la 

OEA, etc. Por tanto, el caso de la República Popular de China considero que no distará 

mucho de lo realizado por Estados Unidos durante estas décadas. 

Además, durante los últimos años hemos podido comprobar como EEUU ha abandonado 

su puesto, o a dejado de lado su participación directa en diferentes organizaciones 

internacionales o diferentes acuerdos (véase por ejemplo el abandono de los Estados 

Unidos de Norteamérica del “Acuerdo de París” durante la administración Trump; o, 

véase también, el incumplimiento sistemático de los acuerdos migratorios entre los 

Estados Unidos y Cuba; el ataque a Irak en el año 2003, alegando que dicho país contaba 

con armas de destrucción masiva, lanzando el ataque sin contar con la autorización de la 

ONU, etc.), lo cual, a gran parte de los miembros que componen la sociedad internacional 

no da muchas garantías, y pueden ser recelosos de su comportamiento “arbitrario”. 

Por el contrario, creo que el sistema “Tianxia” si puede ofrecer garantías de 

cumplimiento, ya no meramente por parte de China, sino por el resto de Estados que 

conforman dicho sistema, lo cual hace que se sientan obligados mutuamente. Además, 

considero que daría mucha estabilidad a la zona del Asia-Pacífico, y digo esta área en 

concreto, ya que la mayoría de los miembros integrantes se encontrarían en esta latitud 

del globo. Pero no solamente en dicha latitud, ya que el sistema “Tianxia” no es un sistema 

excluyente, sino que como se ha mencionado en apartados anteriores, los miembros que 

forman parte de dicho sistema lo harían de forma totalmente voluntaria, abandonando 

dicho sistema cuando lo creyeran oportuno.  

Ahora bien, tal y como indica Xi Jilin,  

“si el objetivo de China no es simplemente fortalecer el Estado-nación, sino 

volver a ser una potencia civilizadora con gran influencia en asuntos de carácter 

mundial/global, entonces cada una de sus palabras y actos deben de tomar la 

civilización universal (en su totalidad) como punto de partida, y en los diálogos 

con el resto del mundo debe de tener su propia y única comprensión de la 
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civilización universal [If China’s goal is not simply to strengthen the nation-state, but 

rather to become once again a civilizational power with great influence on world affairs, 

then its every word and deed must take universal civilization as its point of departure, and 

in dialogues with the world it must have its own unique understanding of universal 

civilization.]”38 

ya que no solamente le concierne a China de manera individual, sino también al resto del 

mundo. Si esto es así finalmente, China se dotaría indiscutiblemente de una mayor 

legitimidad a nivel global. También, la visión “jerarquizada” del sistema “Tianxia” de la 

antigüedad, debiera de ser rechazado, ya que todos los Estados tendrían en esta “Nueva 

Tianxia” el mismo papel, y sería quizás contraproducente para China y su legitimidad 

mantener esta escala “multinivel” jerárquica. Bien es verdad, que sería todo un reto para 

China poder equilibrar en principio dos aspectos bastante conflictivos, y en constante 

tensión, como son la “unidad” propia de dicho sistema, así como la “diversidad” cultural, 

política, etc. del resto de miembros del sistema “Tianxia”. 

Bien es verdad, tomando una perspectiva crítica, que dicho sistema podría perpetuar una 

visión (que tiene raíces en la antigüedad) “sinocéntrica”39, la cual debería de ser ocupada 

sin duda por China. Además, podría ser considerado el sistema “Tianxia” como una 

herramienta más del poder blando de la República Popular China (“soft power”), y que 

fuera usada para los propios intereses de China, enmascarada bajo una falsa ilusión de un 

“sistema supraestatal” nuevo, más justo e igualitario, que haga frente a la globalización 

promovida por Occidente. Se podría pensar todo esto y mucho más, máxime cuando la 

propia República Popular China, ya en su 11º Plan Quinquenal presentado en el año 2006, 

informaba en su apartado 34º de que la República Popular de China debía de utilizar “todo 

tipo de recursos de capital, innovar formas y métodos de “salida cultural” (…) [Fully 

utilizing all sorts of capital resources, innovating cultural “stepping out” forms and 

methods (…)] (…)”40.  

                                                             
38 Jilin, X., (2018), Op. cit., p. 131 
39 De hecho, el propio significado del término “China”, la cual proviene de Shi Wang Ti (Qin Shi Huang 

Ex emperador de China), y significa “Imperio del Centro”. Lo cual recrearía la imagen de China como un 

“sol”, el cual ilumina (y en torno al cual giran) el resto de Estados/naciones del mundo. 
40 Creemers, R., (2006), Outline of the National “11th Five Year Plan”. Period Cultural Development Plan, 

Stanford University, https://digichina.stanford.edu/work/outline-of-the-national-11th-five-year-plan-

period-cultural-development-plan/. Dicho apartado y traducción del inglés, se encuentra realizada por el 

propio R. Creemers, de la traducción del chino, el cual reza sobre dicho apartado 34º lo siguiente: “(三十四

）拓展对外文化交流和传播渠道。充分利用各种资源，创新文化“走出去”的形式和手段，吸收借鉴世界各

国优秀文化成果，提升我国文化产品的影响力和竞争力，积极推动中华文化面向世界、走向世界。” 
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Aun así, en mi opinión, creo que representa una alternativa creíble y sólida para poder 

edificar entorno a ella (mediante un proceso de atracción centrípeto, o ya sea por medio 

de la aplicación de la Ley de Gravitación Universal a la geopolítica41, es decir, debido a 

las dimensiones del gigante asiático, China, acabará por atraer hacia sí al resto de estados 

de la región Asia-Pacífico que lo rodean de manera inevitable) un sistema alternativo a la 

globalización occidental. También, como se ha mencionado anteriormente, nos permite 

obtener una visión de la realidad política, intelectual y geoestratégica de China, lo cual 

creo que es de gran utilidad ya que quizás no conocemos en su totalidad la realidad 

cultural, científica e histórica china en Occidente.  

Muy importante también es que este sistema propuesto por China se establece como una 

alternativa al “sistema westfaliano”42, lo cual hace que se constituyan unas nuevas reglas 

                                                             
41 Esta aplicación teórica se encuentra reflejada a lo largo del texto: Figueroa, A., (2021), La Trampa de 

Tucídides y los mares de China, Visión Conjunta, nº 24, Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas 

Armadas de Argentina, pp. 52-62 
42 Salvatore Babones, de hecho, cree que ya vivimos en un mundo con un sistema postwestfaliano (ya que 

el sistema westfaliano, según su opinión, acaba en 1945 por medio de los Acuerdos de Yalta), el cual guarda 

gran parecido con el sistema imperial chino “Tianxia”. Babones indica que en este “nuevo sistema Tianxia”, 
Estados Unidos es el estado central dentro de un sistema interestatal en el cual las relaciones interestatales 

tienen como principal objetivo la asociación con los propios Estados Unidos, y que, además, las relaciones 

se encuentran a su vez moduladas también por estos y los Estados Unidos son “inmunes” a cualquier 

voz/actor discordante. Además, Estados Unidos cuando entra en guerra, lo hace para ayudar en los asuntos 

internos del estado en cuestión, no para imponer condiciones. Por lo tanto, el poder se encuentra en el centro 

del Imperio (Estados Unidos), y todos los ciudadanos del mundo (y por extensión todo Estado) busca formar 

parte de este sistema manejado por Estados Unidos. Además, Babones señala que solamente cinco países 

(Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) tienen capacidad para imponer un cambio de 

régimen a otros Estados, que a su vez son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas (de otro lado, la única autoridad legal con autoridad para declarar una guerra).  

Indica Babones que el principio de no injerencia en los asuntos internos, después de Yalta, no tiene valor, 
aunque lo aleguen normalmente China, Rusia y otros estados (conocidos coloquialmente como rogue 

states). A lo largo del siglo XXI se ha comprobado como en varias ocasiones como diversos Estados han 

dado el visto bueno a la aceptación de la aplicación con carácter extraterritorial de la ley estadounidense, 

realización de operaciones militares sin permiso de la comunidad internacional, entregas de buscados por 

la justicia norteamericana como Julian Assange, tolerancia occidental en cuanto a la recopilación de datos 

por parte de la inteligencia estadounidense en suelo extranjero, etc. Los Estados, además carecen de 

independencia total, y para muchas élites es más importante mantener buenas relaciones con los Estados 

Unidos que los lazos con su propia nación. Pero esto es necesario, ya que los estados más cercanos a Estados 

Unidos, comparten una determinada influencia en la toma de decisiones a escala mundial.  

Babones indica la existencia de una primera esfera jerárquica llamada “anillo de soberanía”, el cual se 

encuentra conformado por los propios Estados Unidos y por sus principales cuatro aliados anglosajones 
(Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda), los cuales, aunque estén “fuera” de los Estados Unidos, 

en realidad se encuentran “dentro” de las instituciones del gobierno global llevado a cabo por los Estados 

Unidos. En segundo lugar, existe otra esfera jerárquica denominada “anillo de soberanía parcial”, esto es 

así ya que disponen de soberanía en los asuntos internos, pero pierden casi por completo las decisiones 

sobre asuntos exteriores. En este grupo se encontrarían los países de la OTAN (estructura de alianza militar) 

en Europa, así como los aliados en Asia Oriental y otros más, dispersos a lo largo y ancho del globo. En 

tercer lugar, se encontrarían el resto de “estados del mundo”, los cuales reclaman su derecho a una 

soberanía plena, pero son totalmente incapaces de llevar a cabo dicho derecho. Si por el contrario estos 

estados “marginados” no aceptan la soberanía comprometida (intromisiones en su soberanía) se ven 

abocados a grandes presiones externas, y en ocasiones a cambios de régimen. 
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en base a las cuales se redefina el sistema de gobernanza internacional, y que obviamente 

cuestiona el orden existente en la actualidad. Parte de las críticas a este sistema pueden 

venir en este sentido. 

En definitiva, considero que el sistema “Tianxia” puede constituir así, una alternativa 

interesante para el “sur global”, así como una gran oportunidad para poder edificar China 

unas relaciones internacionales ajustadas a los nuevos tiempos, más justas con el resto de 

miembros, así como más duraderas y pacíficas (servir de base para una nueva pax sínica 

en el área Asia Pacífico) para el siglo XXI. Incluso es un sistema totalmente válido, y creo 

que también sería efectivo, para regular conflictos de carácter religioso y/o étnico que 

alberga la propia China como pudiera ser el caso del conflicto en el Tíbet, o los disturbios 

que se vienen produciendo de manera sistemática en la región de Xinjiang entre las etnias 

uigur y han.  

 

3. El sistema “Tianxia” y su relación con las doctrinas confucianista y taoísta en 

China 

En este apartado el objetivo es establecer una toma de contacto breve sobre la relación 

existente entre diferentes doctrinas filosóficas43 acontecidas en la civilización sínica 

(aunque esencialmente nos centraremos por cuestiones obvias únicamente en la 

perspectiva de China) como son las doctrinas confucianista y taoísta, principalmente. Se 

realizará un recorrido por los principales ideólogos de ambas doctrinas, así como los 

fundamentos esenciales de las mismas que guardan relación con el sistema Tianxia. De 

este modo se puede obtener una visión más clara del influjo de dichas doctrinas filosóficas 

                                                             
Por lo cual, podemos ver como S. Babones traza de manera similar una serie de “esferas jerárquicas” a los 

anillos/círculos jerárquicos del sistema Tianxia imperial chino. Véase en: Babones, S., (2018), Sovereignty 
in the Millennial World-System, En Bergesen, A.J.; Suter, C., (2018), The Return of Geopolitics, Ed. Lit 

Verlag, Zurich, pp. 31-47 
43 Si bien, el concepto de “filosofía” quizás no sea del todo acertado, ya que el concepto de “filosofía”, 

entendido como “amor hacia el saber”, proviene de Occidente. La expresión china utilizada para designar 

al concepto de filosofía sería “zhexue”, que significa “doctrina de la sabiduría”. De manera posterior, se 

comenzó a utilizar la expresión “sixiang”, entendida como “pensamiento”, la cual tiene un significado 

mucho más amplio (en el sentido de una cosmovisión) y mucho más indefinido. También se han utilizado 

diversos términos para referirse a la filosofía como “daoshu (arte del camino)”, xuanxue (doctrina de la 

oscuridad)”, o “lixue (doctrina del principio)”. Véase al respecto: Bauer, W., (2006), Historia de la filosofía 

china. Confucianismo, Taoísmo, Budismo, Ed. Herder, Barcelona, pp. 19-23 
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en el sistema Tianxia, y si han moldeado o impregnado a dicho sistema con sus distintos 

fundamentos filosóficos.  

Además, no nos quedaremos solamente visionando el pasado de China, sino que 

trataremos de abordar el influjo que puedan tener dichas filosofías en la China actual, y 

su importancia más allá de lo meramente político. Es decir, si traspasan las fronteras de 

lo político y llegan al ámbito cultural, social, educativo, etc. 

 

3.1. La relación entre el Tianxia y el confucianismo 

Para tener una visión clara de las estructuras de pensamiento chino, debemos de tener en 

cuenta que China forma parte una civilización milenaria con siglos de historia, que ha 

contado desde su inicio con una gran masa de población, en la cual han confluido 

diferentes sistemas de creencias, tan dispares, como son el confucianismo, el taoísmo, el 

budismo, el cristianismo o el islamismo. Además, la cultura e historia de China es de gran 

trascendencia44, y resulta clave para comprender Asia Oriental, ya que los inicios de la 

civilización china se remontan a tiempos previos a la de los países vecinos como Japón o 

Corea45. El Este de Asia, según nos indica S. Huntington es un auténtico “hervidero” de 

civilizaciones46, pero entre todas ellas, la llamada a ser la potencia hegemónica del futuro 

es China47. 

El máximo grado de florecimiento filosófico de China lo vivirá durante la etapa conocida 

como las” Cien escuelas de pensamiento” (諸子百家), la cual se produce entre los años 

770-221 a.C. Dicha etapa se produce principalmente ya que durante esta época hay una 

                                                             
44 En palabras de Levenson, “una nación debe de permanecer siempre fiel a su historia y cultura para 

mantener una existencia independiente en la tierra. Para que un pueblo tenga fe en sí mismo y progrese 

con valentía, no debe renunciar a sus orígenes como civilización, ya que si no se convertiría en un río sin 

caudal o en un árbol sin raíces [A nation must always remain faithful to its own history and its own culture 

in order to maintain an independent existence on earth. For a people to keep faith with itself and progress 

courageously, it ought not to renounce its own old civilization lest it become like a river without a source 
or a tree without roots]”. Véase en: Levenson, R. Joseph, (1958), Confucian China and its modern fate: 

the problem of intellectual continuity, Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Citado 

por: Liu, J.; Huang, D., (2006), The evolution of Tianxia cosmology and its philosophical implications, 

Frontiers of Philosophy in China, Vol. I, nº 4, Ed. Brill Academic Publishers/Springer, p. 536 
45 Diamond, J., (1999), Guns, Germs, and Steel. The fates of human societies, Ed. W.W. Norton & Company, 

New York, p. 324-329 
46 Huntington, S., (1996), The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order, Ed. Simon & 

Schuster, New York, p. 219 
47 Huntington, S., (1996), The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order, Ed. Simon & 

Schuster, New York, p. 231 
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gran inestabilidad, grandes cambios político-económico-sociales, pero también fue una 

época de gran libertad, lo cual benefició y propició la aparición de diferentes escuelas 

filosóficas en China (tales como la escuela confucianista, la taoísta, la legista, la moísta, 

la nominalista, etc., perdurando solo la escuela confucianista, taoísta y legista, y allá por 

el siglo I a.C. aparecerá una nueva escuela, la escuela budista)48. 

Con respecto a la relación entre el pensamiento o la ética confucianista y el Tianxia, 

debemos de tener en cuenta que la civilización sínica49, tal y como nos indica Wei-Chiao 

Ying, se encuentra conformada por dos principios rectores los cuales son la ética 

confuciana y el sistema Tianxia50. De hecho, la relación existente entre el confucianismo 

y el sistema Tianxia (concretamente con los fundamentos del mismo) es tan estrecha que 

se podría considerar al confucianismo como “una ética política de pretensión universal 

de Tianxia”51. 

Con respecto a la figura de Confucio (años 551-479 a.C., 孔夫子, Kǒngfuzǐ, traducido 

como “Mestro Kong”), fue un pensador chino el cual trató de restaurar el orden del 

sistema Tianxia, y realizó a lo largo de su vida diversos viajes por China (realizados hacia 

finales del periodo de las “Guerras de Primavera y Otoño”, años 722- 481 a.C., durante 

la Dinastía Zhou52) para convencer a los señores-protectores que estudiaran sus 

postulados y materializarlos como política. Aunque no obtuvo resultados, sí que siguieron 

sus enseñanzas diferentes aprendices, entre los cuales destacó Mencio, el cual desarrolló 

el principio del ren (benevolencia o humanidad), y en base a dicho principio creó el 

wangdao (la manera real para gobernar) y su modelo opuesto, el badao (la manera del 

hegemón para gobernar)53 54. Aun así, las propuestas de Mencio tampoco tuvieron 

aceptación entre el poder político de su época. 

                                                             
48 Lao Tse, (2012), Tao Te Ching. Los libros del Tao, Ed. Trotta, 3ª ed., Madrid, p. 48 
49 La civilización sínica, es aquella acontecida mediante el proceso de sinificación, es decir un proceso de 

homogeneización cultural acontecido principalmente en la región del Sudeste asiático. Englobaría 

principalmente a la propia China, Japón, Corea, Vietnam e incluso India. Véase al respecto:  Diamond, J., 

(1999), Op.cit., p. 324 
50 Wei-Chiao, Y., (2020), La ética política confuciana y el ideal de Tianxia. Su origen y su evolución, Revista 

CONfines, nº 30, p. 82 
51 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 88 
52 Confucio, (1997), Lun Yu. Reflexiones y enseñanzas, Ed. Kairós, Barcelona, p. 9 
53 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 86 
54 De hecho, de manera tradicional, venía ocurriendo que el Rey o Emperador (wang) ostentaba el poder en 

base a la virtud (de) proveniente del cielo (tian) y de su mandato (tian ming). Es por esto, tal y como se ha 

indicado previamente a lo largo del texto, que el Emperador o Rey, era apodado “Hijo del Cielo” (tianzi), 

y ostentaba un poder que era tanto político, como religioso, siendo algo parecido a un santo (sheng). Véase 

en: Confucio, (1997), Op. cit., p. 11 
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La ética política de Confucio, en un origen, fue “un código ético impuesto por los estados 

para regular la conducta de sus pueblos hasta el nivel de las políticas exteriores dentro 

del sistema internacional de Asia oriental”55, que, de hecho, reguló el sistema de manera 

tan eficaz que se produjeron solamente tres conflictos bélicos entre los diferentes estados 

sínicos a lo largo de un lapso temporal de quinientos años (1368-1841)56. Un valor 

esencial, dentro de la ética política confuciana es la “armonía” (和), que no significa lo 

mismo que igualdad, conformidad o uniformidad (同), cuya diferenciación nació por 

medio del Zuo Zhuan57 (Crónica del Zuo, escrito narrativo del periodo del 722 a.C. al 468 

a.C.). 

El confucianismo fue adoptado por la Dinastía Han (años 206-220 d.C.), “como la 

ideología imperial y promovido como base moral de toda conducta humana en 

Tianxia”58, pero según nos indica Wei-Chiao Ying, el confucianismo se verá desplazado 

por el budismo y el taoísmo, los cuales fueron las doctrinas usadas por el poder en China 

durante más de seis siglos. No será, pues, hasta la Dinastía Tang (años 618-907 d.C.) y su 

consolidación en la Dinastía Song (años 960-1279 d.C.), en las cuales el confucianismo 

resurja nuevamente como una doctrina válida para regular tanto el sistema político, como 

el sistema filosófico y los sistemas sociales en China59.   

Desde la Dinastía Ming (años 1368-1644) hasta la “Guerra del Opio” (1839-1842), 

perdurará un sistema (Sistema tributario chino) el cual se basará en los valores 

tradicionales confucianos. En el siglo XIX, el confucianismo entrará en crisis, ya que 

durante la “Guerra del Opio” se enfrentará el sistema tributario chino al colonialismo 

occidental. Será entonces cuando los Estados sínicos se replanteen (tanto la élite política 

como el propio pueblo) la validez del confucianismo, y se producirá un notable 

acercamiento hacia las ideas de la modernidad occidental, como un intento desesperado 

de modernizar el país, y salvar así a la patria60.  

Aun así, el confucianismo sobrevivirá (pese a encontrarse perseguido, especialmente 

durante el periodo de la Revolución Cultural de Mao), teniendo la ética política 

confuciana una notable recuperación en la actualidad. Es más, con la muerte de Mao en 

                                                             
55 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 83 
56 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 83 
57 Wang, B., (2017), Op. cit., p. 140 
58 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 87 
59 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 87 
60 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 83 
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el año 1976, comienza a producirse una “rehabilitación” de la figura (y también de la 

doctrina) de Confucio61. Será en 1984, durante el mandato de Deng Xiaoping, cuando se 

celebre la ceremonia en Qufu para honrar el cumpleaños de Confucio; y ya con Hu Jintao, 

se comenzará a plantear la idea de abrir múltiples Institutos Confucio alrededor del 

mundo. En la etapa de Xi Jinping los postulados de Confucio están volviendo a ser 

puestos en práctica con bastante asiduidad62, ya que en la etapa actual en la que se 

encuentra el Partido Comunista de China no es tanto la de ser “un motor de la revolución, 

sino más bien de retener el poder [today’s Communist Party is no longer the engine of 

revolution, but of power retention]”63.  

Por tanto, utilizar (y traer así de vuelta) los principios de armonía y respeto a la autoridad 

de Confucio, son bastante útiles a los actuales propósitos del PCCh, y ¿qué mejor que 

utilizar un pensamiento (como base política/filosófica sobre la cual edificar tus acciones) 

que cuenta en su haber con 2.000 años de antigüedad, con tal de conferirle una mayor 

dosis de legitimidad?  

 

3.2. Elementos conformadores del concepto Tianxia. Conexiones entre el 

confucianismo y el taoísmo 

Lao-Tse (años 604-(?) a.C.), o también conocido como Lao Tzu (老子, lǎozǐ, traducido 

literalmente como el ‘Anciano Maestro”) fue un filósofo chino el cual es el creador de la 

filosofía taoísta. Además, se le atribuye el haber escrito el “Tao Te Ching” (“El libro del 

camino y la virtud”). El “tao” (camino) de Lao-Tse, se debe de entender como una ley 

física que regula y ordena el universo en su totalidad, es decir, en sus tres dimensiones, 

                                                             
61 The Economist, (2021), How did Confucianism win back the Chinese Communist Party? A two-millenia-

old sage proves his worth to Xi Jinping, The Economist, 23 de junio de 2021, 

https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/06/23/how-did-confucianism-win-back-the-

chinese-communist-party 
62 De hecho, el Diario del Pueblo (periódico oficial del PCCh) se preguntaba en 2014 por el interés que 

suscitaba en Xi Jinping los postulados de Confucio, ya que según este diario el propio Xi insistía en destacar 

las enseñanzas de la filosofía confuciana. De hecho, el propio Xi llega a destacar que el confucianismo es 
una “herramienta útil para resolver los problemas del mundo contemporáneo (…) y una forma importante 

de comprender el origen histórico del mundo espiritual chino de hoy”. Véase al respecto: Xiaosu, C., 

(2014), “Getting intimate with Confucianism: Why Xi Jinping has emphasized regaining traditional 

culture”, Peoples Daily, 25 de septiembre de 2014, http://cpc.people.com.cn/n/2014/0925/c164113-

25731729.html  
63 The Economist, (2021), How did Confucianism win back the Chinese Communist Party? A two-millenia-

old sage proves his worth to Xi Jinping, The Economist, 23 de junio de 2021, 

https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/06/23/how-did-confucianism-win-back-the-

chinese-communist-party  
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como son: la tierra, el cielo y el mundo humano. Es decir, el “tao” se encuentra presente 

tanto en la tierra, como en el cielo y en el mundo humano, lo cual genera en el concepto 

del “tao” la idea “del orden como principio rector en el pensamiento sistémico”64.  

Para comprender el primer significado que señala Zhao Tingyang (mencionado en el 

apartado 2.1. Contexto histórico y fundamentos teóricos del sistema “Tianxia”) del 

concepto Tianxia, es decir, “Tianxia como universo o mundo (shijie)”, será necesario 

hacer referencia a la cosmología china, la cual hunde sus raíces en el confucianismo y el 

taoísmo filosófico65. En el Tao Te Ching, en su capítulo XXV, Lao-Tse indica que “El 

hombre sigue las leyes de la tierra; la tierra sigue las leyes del cielo; el cielo sigue las 

leyes del tao; el tao sigue sus propias leyes”. Es decir, el hombre no interviene en el orden 

del cielo, o en el orden de la tierra, sino que el cielo, la tierra y los hombres, siguen cada 

uno su propio orden, manteniendo así el equilibrio. 

En cuanto al segundo significado del concepto Tianxia señalado por Z. Tingyang, es decir, 

“Tianxia como voluntad general del pueblo o corazón de los pueblos (minxin, 民心)66”, 

se encuentra referida a la legitimidad del propio sistema Tianxia para contentar al 

conjunto de la población o de los gobernados. Aquí, el gobernante (Emperador), debe de 

seguir el principio del ren (concepto desarrollado por Mencio), es decir, de la 

benevolencia o humanidad. Esta idea de humanidad o benevolencia, se encuentra presente 

en la obra de Confucio, concretamente en su obra “Analectas”, en la cual se indica que  

“al conducir al pueblo, actúa como si estuvieras oficiando en un gran sacrificio; no les 

hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti; entonces tu vida pública no 

provocará mala voluntad ni tu vida privada ningún resentimiento (…)”67.  

No debemos de olvidar, que (como se ha mencionado previamente en anteriores 

apartados) el Emperador (“Hijo del cielo”) se encuentra dotado de una legitimidad en 

                                                             
64 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 90 
65 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 90 
66 Según nos indica Z. Tingyang el “corazón del pueblo (people’s heart)” se basa en la justificación que 

tiene un rey, institución, sistema político, etc., en base a la aprobación emanada del pueblo que 

autónomamente lo eligen como guía dada la lealtad de dicho guía. Es decir, se prefiere elegir a alguien en 

base a su lealtad que votar a partidos políticos de dudoso compromiso, ya que puede influir en dicha 

elección diversas cuestiones como la propaganda, la intervención económica extranjera que enturbie el 

proceso electoral, el uso de fake news, etc., dando lugar a un resultado distorsionado, que no reflejaría la 

realidad. Se podría resumir, que una democracia ineficaz/errada es fruto de un pueblo engañado. Véase: 

Tingyang, Z., (2006), Op. cit., pp. 31-32 
67 Confucio, (1981), Las Analectas. Conversaciones con los discípulos, Ed. Adiax, Barcelona, p. 104 
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base a su supremacía moral, lo cual entronca con esta idea de la benevolencia, es decir, 

con el ren de Mencio.  

 

 

            Figura III. Representación gráfica de Confucio y Lao-Tse. Fuente https://revistaacropolis.org  

 

En tercer lugar, nos encontramos con el tercer significado del concepto Tianxia apuntado 

por Zhao Tingyang, o lo que es lo mismo, el “Tianxia como sistema universal (o global)”. 

Para comprender este tercer significado, es necesario asociarlo a la idea de piedad filial 

(de raíz confuciana), la cual a su vez conecta con la moralidad, que es lo que distingue al 

humano del animal68.  

La piedad filial (孝順) significa algo parecido a “cargar (孝) a un anciano (順)”, es decir, 

nos habla de un orden natural, el orden natural de la vida, por medio del cual los ancianos 

preceden a los jóvenes, constituyendo éste un ciclo sin fin69. Del concepto “piedad filial”, 

podemos extraer, como se ha dicho previamente, una connotación claramente moralista en 

dicho concepto, el cual conlleva el respeto a los mayores, así como también la lealtad a los 

superiores. Dicho término, se encuentra (a mi parecer) en la base estructural de la 

                                                             
68 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 92 
69 En parecidos términos indica C. Ikels, la cual nos indica que la combinación de Xiao (descansar) y zi 

(hijo), da lugar al término cuyo sentido es que “el 'anciano' está encima del 'hijo'. Este ideograma comunica 

múltiples mensajes, de los cuales el preferido oficialmente es que los ancianos son apoyados por la(s) 

generación(es) joven(es) [the 'elder' is on top of the 'son'. This ideogram communicates multiple messages, 

of which the officially preferred one is that the elders are that the elders are supported by the younger 

generation(s)]". Véase: Ikels, C., (2004), Filial Piety: Practice and Discourse in Contemporary East Asia, 

Ed. Stanford University Press, Stanford, p. 4 
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civilización sínica (no ya solo en la cultura china), por lo cual, si se entiende el sistema 

Tianxia como una “gran familia”, entenderemos que la lógica de la “piedad filial” cobra 

especial sentido, ya que regula las relaciones entre los distintos miembros del propio 

sistema Tianxia (si entendemos como el “anciano” o “mayor” a la propia China, y como 

los “jóvenes” al resto de naciones integrantes del Tianxia). 

 

3.3. La recuperación del Tianxia. La ética política confuciana en la China actual 

Si bien en China ya no existen reyes ni emperadores, que deban de pasar por el tamiz de 

la virtud y la ética, sí que siguen existiendo aun exámenes que contienen esa esencia. 

Estas pruebas son los exámenes presentes en el modelo educativo chino. Como indica 

Wei-Chiao, “la cultura de los exámenes en China puede resultar incomprensible para los 

analistas occidentales, pero si identificamos sus raíces desde el sistema del examen 

imperial, no es más fácil de comprender”70, ya que en la China imperial la única manera 

de llegar a ser mandarín era participando en un examen para que se pusieran a prueba (y 

así poder valorar) las capacidades o virtudes del aspirante.  

Además, conectando con la “piedad filial” tratada anteriormente, se puede afirmar que 

tiene resonancias a nivel educativo, ya que los hijos toman como ejemplo a los padres, 

los cuales tienen la obligación moral o responsabilidad de educarlos de la mejor manera 

posible y proveerles de una buena educación para su bienestar futuro. A este respecto 

indica Wei-Chiao,  

“la piedad filial empieza en la familia, en la cual los padres se esfuerzan por ser ejemplo 

para sus hijos y los hijos obedecen las enseñanzas de sus padres. Después, esta jerarquía 

se extiende a las relaciones sociales fuera de la familia, tanto en la escuela y el trabajo 

como en el sector privado y público”71.  

De hecho, y en relación con ámbito educativo, he de señalar el denominado “Plan de los 

Mil Talentos” establecido en 2008 por el Gobierno Central de la República Popular de 

China, con el objetivo de reclutar a jóvenes expertos internacionalmente en diversas 

materias como la investigación científica, innovación y espíritu empresarial. Es decir, lo 

que se conoce comúnmente como un plan de captación de talento. Además, China cuenta 

                                                             
70 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 100 
71 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 101 
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también con otros planes como el “Programa de los Cien Talentos” de la Academia China 

de Ciencias o el programa “Becarios Changjiang” concerniente al Ministerio de 

Educación chino. A nivel local, también existen diferentes programas de contratación de 

jóvenes talentos. Parece ser que estos planes de captación de talento, que de manera 

directa también abordan la problemática de la “diáspora intelectual” china, ya que, según 

algunos datos, en los últimos años el porcentaje de estudiantes chinos retornados que 

estudiaban en el extranjero ha pasado de un 15% a un 80%72, lo cual considero que es un 

aumento bastante significativo.  

Este retorno de académicos e investigadores, también tiene aristas que tocan la 

geopolítica, ya que, si bien por medio de la “piedad filial” los padres chinos se esfuerzan 

en dar la mejor educación a sus hijos, y sus hijos a su vez muestran su mejor versión de 

sí mismos, convirtiéndose en relevantes investigadores. Por tanto, China capta así una 

masa poblacional altamente cualificada, que a su vez retorna de Occidente portando 

consigo una enseñanza, cultura, visión, etc., que, si bien no llegará a permear en la 

civilización china, sí que puede servir para conocer la situación sociocultural en 

Occidente, siendo esto de gran valor para China. 

Por tanto, se puede observar claramente la evolución y la significación a lo largo de la 

historia del Tianxia73. Primeramente, Durante la Dinastía Zhou (años 1600-256 a.C.) 

como un concepto de eminente carácter político; de manera posterior, durante el “Periodo 

de Primavera y Otoño” (años 770-221 a.C.), entran en escena Confucio y Lao-Tse, 

adoptando el concepto Tianxia un carácter moral, además de mantener su significación 

política. De manera posterior, hasta la Primera Guerra del Opio (1839-1841), el Tianxia 

persistió en el sistema tributario chino, todo ello con vistas a adoptar el sistema 

westfaliano para proteger el estado chino74. 

A partir de la Revolución Comunista acontecida en China, iniciada en 1927 y finalizada 

en 1949, China adquiere una identidad propia como país basado en una filosofía política 

                                                             
72 Fontdeglòria, X., (2017), El talento chino regresa a casa, Diario El País, 29 de marzo de 2017, 

https://elpais.com/internacional/2017/03/29/actualidad/1490776143_496834.html  
73 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., pp. 102-103 
74 En similares términos se expresa Marco d’Eramo indicando que “los chinos se vieron obligados a 

renunciar temporalmente al tianxia para gestionar la incursión de Occidente y sus estados nacionales, 

pero con el fracaso del desorden de Westfalia ha llegado el momento revivirlo [the Chinese were forced to 

temporarily renounce tianxia to manage incursion by the West and its nation states, but with the failure of 

the Westphalian dis-order the time has come to revive it]”. Véase en: D’Eramo, M., (2021), Tianxia versus 

Plato, New Left Review, 15 de diciembre de 2021, https://newleftreview.org/sidecar/posts/tianxia-versus-

plato  
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marxista-leninista, la cual luego sería modificada en parte pasando a estar bajo el influjo 

de la propia filosofía de Mao, el maoísmo. Esta situación de debilidad de la República 

Popular de China quedará patente en diferentes episodios como son la Guerra de Corea, 

durante la cual China se muestra férrea en relación a sus límites territoriales; y también, 

durante la década de los años 90, en los cuales, con la disolución de la URSS, en China 

se viven periodos de cierta incertidumbre como los sucesos de la Plaza de Tian’anmen.  

Quizás se podría interpretar los sucesos de la Plaza de Tian’anmen como el momento de 

no retorno, a partir del cual China vuelve a tomar conciencia de sí misma, y volver a 

repensar/sopesar sus raíces culturales e históricas. 

En la actualidad, está por ver, si la República Popular de China, por medio del sistema 

Tianxia, busca establecer a nivel global una propuesta alternativa a la “anglobalización”75 

de Occidente, en base a unos principios de unidad, igualdad y equilibrio entre los 

miembros que conforman el Tianxia. El confucianismo existente en la actualidad, según 

nos indica Wei-Chiao constituye 

“un confucianismo nuevo que ya perdió su institucionalización formal después de que la 

región de Asia oriental se incorporó al sistema westfaliano. Sin embargo, mantiene su 

influencia como serie de principios éticos sociales que todavía se perciben con claridad 

en todas las relaciones sociales de la región, incluso en las relaciones internacionales”76.  

 

3.4. Conclusiones acerca de la influencia en el sistema “Tianxia” de las doctrinas 

confucianista y taoísta 

Como ya he comentado anteriormente, China es un lugar de gran importancia en la región 

Asia-Pacífico, ya que ha sido el epicentro cultural de esta zona. Más allá de esto, China 

es poseedora de una cultura milenaria, en la cual han influido diversas corrientes de 

pensamiento, dejando cada una su impronta o sello particular. 

                                                             
75 Con el término de “anglobalización”, me refiero principalmente a la propuesta occidental de 

globalización, pero que no es de carácter global, es decir, de manera total y uniforme propuesta por todas 

las naciones de “Occidente”, sino que surge principalmente de propuestas (con claros intereses) de los 

estados que conforman la anglosfera. Dicho de otro modo, las propuestas nacientes, principalmente, parten 

de Estados Unidos y Reino Unido. 
76 Wei-Chiao, Y., (2020), Op.cit., p. 104 
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Si bien, la corriente de pensamiento que más importancia que ha tenido en China ha sido 

el confucianismo desarrollado por Confucio, también es relevante el taoísmo de Lao-Tse, 

así como en menor medida el budismo.  

El confucianismo, trató de acercarse al poder ya con Confucio y establecer una verdadera 

ética política de corte confucianista, pero no lo logrará en vida de este, sino que será 

bastantes años después cuando por medio de sus discípulos consiga seducir al poder y 

combinarse con este. Constituirá así un verdadero sistema filosófico/político. Es 

necesario remarcar que el confucianismo constituye una ética política que tiene una 

vocación de universalidad, al igual que el sistema Tianxia. También, se ha de poner en 

valor (dentro del taoísmo de Lao-Tse) al Tao como un principio rector del pensamiento 

sistémico. 

En general, podemos finalizar reflejando la idea de que el confucianismo (principalmente) 

y el taoísmo, han dejado una impronta cultural en China, la cual pasó en primer lugar a 

los Emperadores, mandarines, y, en último lugar, al pueblo. Pero no por esto, el pueblo 

ha dejado de interiorizarlo, sino que, al contrario, ya que como se ha comentado en 

apartados anteriores, el propio pueblo rige su vida en base a los valores de la ética 

confuciana, que también se les exigen a sus gobernantes. Es decir, China tiene la 

particularidad de que tanto el Emperador (hoy el secretario general del PCCh), hasta el 

último ciudadano rigen su vida en función de valores como el esfuerzo, la piedad filial, 

etc., los cuales son principios o valores básicos en la actualidad. 

Además, resulta especialmente relevante que estos valores del esfuerzo que rigen la vida 

de los ciudadanos chinos, me refiero especialmente a los estudiantes. Estudiantes que 

siguiendo con esta ética del esfuerzo, y con la complicidad de sus padres, proceden a 

cursar sus estudios en el extranjero en centros universitarios de gran prestigio. Se ha 

abordado la cuestión de la reversión o el “fin” de la diáspora de investigadores chinos, ya 

que se en la actualidad se están llevando a cabo numerosos planes para volver a recuperar, 

e incluso captar, talentos jóvenes que lleven aún más lejos a la nación china. 

Más allá de esto, es necesario recalcar la importancia del Tao Te Chin (“el camino de la 

virtud”) de Lao-Tse, y la armonía de Confucio, ya que a través de la “virtud” se puede 

conseguir la “armonía”. Esto es importante, ya que, si un país por medio de la virtud 

consigue la armonía, traslada también esa sensación al resto de países (al sistema Tianxia 

en su conjunto). Por lo tanto, se hace muy interesante destacar esta relación virtud-
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armonía, mucho más cuando te dispones a erigirte como gobernador y rector de un 

sistema (como es el Tianxia) a nivel estatal, regional e incluso mundial.  

 

4. Aproximación a los fundamentos del marxismo. Desarrollo histórico, principales 

causas. Comunismo cosmológico chino 

En este apartado, se intentará ofrecer una breve aproximación histórica al concepto (y 

teoría) del marxismo, prestando una especial atención a las diferentes causas y 

condiciones socioeconómicas que lo originan. También, se abordarán los fundamentos o 

características más relevantes del marxismo.  

Veo necesario, además realizar un repaso histórico del último siglo en China, analizando 

así los sucesos más relevantes, que quizás puedan ayudarnos a comprender mejor por qué 

adoptan la ideología comunista. Además, se intentará ofrecer un desarrollo de la 

cosmología comunista china, destacando los principales aspectos de la misma, dando así 

una visión teórica (pero a la vez ejemplificada con innumerables ejemplos actuales) y 

práctica de la misma. 

PD. La aproximación histórica a la aparición y posterior desarrollo del marxismo, así 

como las principales causas socioeconómicas que lo originan, así como las diferentes 

fuentes teóricas del marxismo, se encuentran ubicadas en el epígrafe 9. Anexos. 

 

 

4.1. El Partido Comunista Chino. Breve acercamiento histórico e ideológico. 

Introducción al contexto existente en China a comienzos del siglo XX 

Entre los días 7 y 8 de 1917, se produce en Rusia la “Revolución de Octubre”, es decir, 

un alzamiento producido por diversos grupos de ideología comunista (como los 

bolcheviques, mencheviques, etc.) subvierten el poder establecido en Rusia, y pasan a 

tomar el poder por medio de una revolución de carácter socialista. Este asalto al poder 

por la vía revolucionaria, crea un nuevo (muy peligroso para la burguesía) ejemplo a 

seguir a lo largo y ancho del mundo, dado lo cual, la burguesía de una gran cantidad de 
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países (principalmente en Europa central y oriental, véanse el caso de los jornaleros 

andaluces en España; los braccianti en Italia; los pequeños propietarios en Austria, etc.) 

ven en el avance de las ideas socialistas un gran enemigo. El poder y la burguesía, no 

dudan en alzar a grupos fascistas primeramente (véase el caso del Rey Víctor Manuel III 

de Italia y el ascenso de Benito Mussolini al poder, con su indispensable beneplácito), y 

posteriormente ilegalizar y perseguir a los partidos comunistas y sus militantes. Se ha de 

señalar que el movimiento revolucionario ruso no es el primero de este tipo, ya que en 

Francia habían acontecido anteriormente la Revolución Francesa en 1789, y más tarde la 

Comuna de París en 1871. Aun así, el ejemplo ruso al ser más reciente, pareciera abrir un 

nuevo tiempo que comienza, y países en una situación socioeconómica similar ven en él 

un camino que poder seguir. 

Esta situación no pasará inadvertida en China77, la cual viene arrastrando desde las 

últimas décadas del siglo XIX una constante decadencia imperial, que la hace débil y 

vulnerable frente a los ataques de potencias extranjeras (principalmente las “Guerras del 

Opio” frente a los ingleses, acontecidas durante el Siglo de la Humillación). Esta 

debilidad es percibida por sectores de la burguesía, los cuales entienden que China (a 

través de la Dinastía Qing) debiera de desarrollarse y avanzar así tanto económica como 

socialmente, como ya hizo Japón por medio de la Restauración Meiji.  

Es en este momento, en el cual surgen divergencias entre “monárquicos” que defienden 

la pervivencia de la Dinastía Qing y que estos a su vez modernicen el país, y también 

surgen grupos reformistas radicales y republicanos (concretamente el Kuomintang de Sun 

Yat-sen) que buscarán derrocar a la Dinastía Qing, la cual consideran adversa para los 

objetivos de modernización tecnológica y social que busca China en esos momentos, 

además de no ver con buenos ojos a la Dinastía Qing, dados sus orígenes manchúes.  

Será en 1912 cuando, por medio de la Revolución de Xinhai el año anterior, se produzca 

el Levantamiento de Wuchang provoque el fin de la Dinastía Qing, dando origen a la 

República de China. Con el desarrollo, y posterior fin, de la I Guerra Mundial, dada la 

                                                             
77 Arif Dirlik, en su obra “The Origins of Chinese Communism”, indica que es precisamente la Revolución 

de 1917 el suceso que hace ver a los intelectuales chinos la importancia del marxismo como una ideología 

revolucionaria a nivel global, que si bien provenía de Occidente (el pueblo chino y sus élites se mostraban 

muy reacios a las actitudes de potencias occidentales, dados los abusos que habían venido sufriendo por 

parte de Inglaterra esencialmente) era un pensamiento político/filosófico muy crítico con el propio 

Occidente. Véase: Dirlik, A., (1989), The Origins of Chinese Communism, Ed. Oxford University Press, 

New York, p.5 
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debilidad de China (aunque ésta se posicionó del bando de los aliados), acabó siendo 

perjudicada con el Tratado de Versalles y cedió a Japón los territorios de Shandong y 

Manchuria. Esta situación dio lugar, en el año 1919, a un movimiento social denominado 

como Movimiento del Cuatro de Mayo. 

El PCCh, tomará como un punto de partida clave los Movimientos del Cuatro de Mayo 

de 191978 79, en el cual queda patente las profundas transformaciones culturales, sociales 

y económicas que se estaban produciendo en China en esos instantes. Tanto los 

nacionalistas del Kuomintang, como los comunistas de Chen Duxiu y Li Dazhao, verán 

en este movimiento (semejantes a otros movimientos acontecidos en otras latitudes del 

globo) una gran oportunidad para hacerse con el poder, dada la situación del país. Ya la 

Unión Soviética venía desde 1919 poniendo en marcha una política centrada en el Lejano 

Oriente80, y en 1920, Grigori Voitinsky se encargará de difundir el marxismo en China81 

82 83 y Japón.  

Como se ha mencionado previamente, el país se encontraba ansioso de cambios y de 

progreso a nivel social, económico, etc., ya que su situación era muy precaria. Por lo cual, 

podemos ver que la Comintern tiene una gran trascendencia en los inicios de la 

conformación del comunismo en China, ya que no solamente enviaron a agentes de la 

propia Comintern (como el propio Voitinsky) para que se encargase de expandir el 

conocimiento de los postulados marxistas de Lenin, Trotsky, etc., sino que se encargaban 

de su aplicabilidad a lo largo del tiempo. Es decir, existía un cierto control en los primeros 

momentos sobre el funcionamiento del PCCh, ya que la propia URSS ejercía una especie 

de mentoría o tutela para guiar la Revolución China a “buen fin”. 

                                                             
78 De hecho, el historiador y sinólogo francés Lucien Bianco indica que el PCCh puede ser visto como una 

extensión de los Movimientos del Cuatro de Mayo de 1919. Véase: Bianco, L., (1971), Origins of the 

Chinese Revolutión, Ed. Stanford University Press, p. 54. Citado por: Dirlik, A., (1989), The Origins of 

Chinese Communism, Ed. Oxford University Press, New York, p. 11 
79 Yoshihiro, I., (2013), The formation of the Chinese Communist Party, Ed. Columbia University Press, 

New York, pp. 16-22 
80 Cheek, T.; Mühlhahn, K.; Van de Ven, H., (2021), The Chinese Communist Party. A century in Ten Lives, 

Ed. Cambridge University Press, New York, p. 11 
81 McAdams, A. J., (2017), Vanguard of the Revolution. The Global Idea of the Communist Party, Ed. 

Priceton University Press, p. 197 
82 Dirlik, A., (1989), The Origins of Chinese Communism, Ed. Oxford University Press, New York, p. 41 
83 Para una ampliación de las actividades llevadas a cabo en China por el agente del Comintern G. Voitinsky, 

véase: Yoshihiro, I., (2013), The formation of the Chinese Communist Party, Ed. Columbia University 

Press, New York, pp. 95-122 
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China entrará así en una época de debilidad y fragmentación interna, dando lugar a la 

Época de los Caudillos o Señores militares de China, los cuales administraban cada uno 

una serie de territorios sobre los cuales recaía su poder militar. Mientras tanto, el 

Kuomintang aprovechará los Movimientos del Cuatro de Mayo para establecerse como 

un partido con aspiraciones de unificar China (incluso conformando una alianza con un 

joven Partido Comunista de China), que serán conseguidas en 1928 con el nombramiento 

de Chiang Kai-Shek del Kuomintang, traicionando a los comunistas de Chen Duxiu.  

 

 

Figura VI. Niños de la Revolución Comunista China. Fuente: The Economist, 

https://www.economist.com/books-and-arts/2021/01/07/a-revealing-account-of-the-cultural-revolution 

 

Se producirá entonces la Guerra Civil China entre el Kuomintang (KMT, de ideología 

nacionalista) y el Partido Comunista Chino (PCCh, de ideología comunista), la cual 

durará hasta el comienzo de la década de los años 50 (concretamente hasta 1949).  

Finalizaremos comentando que dicha Guerra Civil acaba con la victoria del Ejército 

Popular de Liberación dirigido por Mao Zedong, y el Kuomintang de Chiang Kai-Shek 

acabará refugiado en la actual isla de Taiwán. Será a partir de la victoria de Mao, en 1949, 

cuando se constituya la República Popular China y se inicie la Revolución Comunista 

China.  
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Entre los años 1959 y 1961 tendrá lugar el suceso denominado como la “Gran 

Hambruna”, la cual se produjo debido a factores climáticos adversos (sequías e 

inundaciones), así como a una serie de cambios en la organización del cultivo de la tierra 

(debido a medidas económicas implantadas por Mao Zedong, que luego darán sus frutos 

en el conocido como Gran Salto Adelante). Esta situación durará, como se ha 

mencionado, hasta el año 1961, en el cual se empezarán a ver los frutos de las grandes 

reformas y cambios económicos (cambios principalmente a nivel rural, muy distintos a 

los llevados a cabo por la URSS) llevados a cabo por Mao, los cuales permitieron la rápida 

industrialización y colectivización de la República Popular de China. 

Se encontrará listo el país para lo que se conoce como la Revolución Cultural, 

(desarrollada entre los años 1966 y 1976) que no es otra cosa sino un proceso de eliminar 

cualquier elemento, o resto, existente del modelo capitalista en China, y preservar el 

pensamiento comunista (especialmente el pensamiento de Mao, el maoísmo). Ya a finales 

de los años 70, concretamente el 1978, se desarrollará la Reforma Económica China, la 

cual tiene como objetivo principal el hacer pasar de una economía planificada (el cual era 

el modelo económico existente en ese momento en la República Popular) por un modelo 

de economía socialista de mercado. Este programa económico es el que se continúa 

ejecutando/desarrollando en la actualidad en China, y el cual ha hecho que China pase a 

ser la segunda economía más grande del mundo.  

 

4.1.1. Breve introducción al Partido Comunista Chino (PCCh) 

El Partido Comunista Chino (en adelante PCCh), se constituye el 23 julio del año 1921 

por medio de un pequeño grupo de revolucionarios (concretamente 13 delegados, los 

cuales representaban apenas a unos 50 miembros que componían en esos momentos el 

PCCh, más dos asesores de la Comintern y el propio G. Voitinsky), en la trastienda de 

una escuela femenina la Concesión Francesa de Shanghái84.  

En la década de los años 20, del siglo XX, China se encontraba constituida por 500 

millones de personas, la mayoría de ellos campesinos dedicados a la agricultura85. 

                                                             
84 McAdams, A. J., (2017), Vanguard of the Revolution. The Global Idea of the Communist Party, Ed. 

Priceton University Press, p. 197 
85 Liu, E., (2016), Maoism and the Chinese Revolution. A critical Introduction, Ed. PM Press, p. 6 
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Además, el número de trabajadores en industrias se duplicó, pasando de 1 millón de 

trabajadores en 1919 a 2 millones en 192286. En cuanto a los movimientos obreros, se ha 

de señalar que en 1922 hubo 91 huelgas en toda China, en las cuales participaron más de 

150.000 trabajadores; en 1924, 100.000 trabajadores se manifestaron en Shanghái por el 

día 1 de Mayo; y en 1925, más de 400.000 trabajadores se manifestaron en Pekín contra 

la explotación extranjera87. Por tanto, podemos ver que la situación era propicia para el 

crecimiento de las ideas marxistas en China, ya que la situación económica era precaria 

y la realidad de los trabajadores era un régimen de explotación colonial de potencias 

extranjeras (de Occidente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII. Distintos gráficos en relación a la realidad actual del PCCh. Fuente: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57673309 

 

                                                             
86 Liu, E., (2016), Maoism and the Chinese Revolution. A critical Introduction, Ed. PM Press, p. 7 
87 Liu, E., (2016), Maoism and the Chinese Revolution. A critical Introduction, Ed. PM Press, p. 7 
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En la actualidad, el PCCh cuenta con más de 80 millones de miembros88 y 4.3 millones 

de organizaciones de base89 que conforman diferentes estructuras en las distintas parcelas 

de la vida social china como son la política, la economía, la cultura, etc. A su vez, más 

allá de la propia China, el PCCh conforma un microcosmos en sí mismo, ya que el PCCh 

se encuentra conformado por 3.225 “comités de partido” (que a su vez se subdividen en 

86.440 “grupos de partido”) repartidos entre los distintos gobiernos de las distintas 

prefecturas provinciales, municipales, etc.90 91 

En relación a la composición del propio PCCh, hemos de señalar que en cifras del año 

201992, aproximadamente el 6.6% de la población de China se encuentra afiliada al PCCh, 

de los cuales el 72% son hombres, mientras que el 28% restante son mujeres. Los afiliados 

al PCCh en un 92.6% son miembros de la etnia Han, la cual es la etnia mayoritaria en 

china, mientras que el 7.4% restante de los miembros son pertenecientes a diversas 

minorías étnicas de la República Popular China. Además, la mayoría de los miembros del 

PCCh, un 51% para ser exactos, cuentan con estudios universitarios, mientras que el 49% 

restante no. A diferencia de lo que ocurría en la década de los años 20, en la fundación 

del PCCh, en la cual la mayoría de sus miembros pertenecían al campesinado, en la 

actualidad, el número de miembros que se dedican a la agricultura, la ganadería y la pesca 

supone un importante número (un 27.8% del total), mientras que los jubilados son el 

segundo grupo de afiliados al PCCh más numeroso (un 20.3%), le sigue el personal 

técnico con un 15.7%, managers 11%, trabajadores tanto del gobierno/partido con un 

8.4%, trabajadores del sector industrial, 7%, estudiantes universitarios, 2.2%; y otros, con 

un 7.6%. Por lo cual, vistas las cifras, podemos extraer de ellas que, a diferencia de la 

década de los años 20 del siglo pasado, el porcentaje de afiliados con formación 

universitaria, trabajos de relevancia, etc., es mayor, lo cual va en sintonía con la situación 

económico-social del propio país, y los avances de este en todos los ámbitos.  

                                                             
88 Cheek, T.; Mühlhahn, K.; Van de Ven, H., (2021), The Chinese Communist Party. A century in Ten Lives, 

Ed. Cambridge University Press, New York, p. 211  
89 Yongnian, Z.; L.P. Gore, L., (2020), The Chinese Communist Party in Action. Consolidating Party Rule, 

Ed. Routledge, London, p. 1 
90 Yongnian, Z.; L.P. Gore, L., (2020), The Chinese Communist Party in Action. Consolidating Party Rule, 

Ed. Routledge, London, p. 1 
91 Para una visión esquemática completa de la organización del Partido Comunista Chino, así como los 

diferentes puestos de gobierno de la República Popular de China, véanse las Figuras VIII y IX que se 

encuentran en el Anexo. 
92 Estas cifras son las expuestas de manera gráfica previamente en la Figura VII.  
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En cuanto a la participación del PCCh en la vida china, hay que señalar que existen 

organizaciones del PCCh en el 53% de las empresas privadas chinas, así como en el 91% 

de las empresas públicas o estatales. Prácticamente el 100% de las escuelas, universidades 

e instituciones de investigación (tanto a nivel rural, 99.99%, como a nivel urbano 

99.53%), así como el 41.9% de las “organizaciones sociales” tienen células del propio 

PCCh en su fuero interno93. Además, se han de recordar los diferentes planes (ya 

mencionados en apartados anteriores) y programas del PCCh para retornar a jóvenes 

promesas e investigadores a desarrollar su labor científica en China. 

También, llega el influjo del PCCh al ámbito militar, dado que el ejército chino no es tanto 

una “institución nacional, sino una parte del PCCh la cual promete lealtad 

(principalmente) al partido [The Chinese military is not a national institution, but a part 

of the CCP and pledges loyalty first and foremost to the party]94”. Por tanto, podemos 

ver que, de manera general, el PCCh extiende su poder sobre la práctica totalidad de las 

áreas (civil, política, militar, etc.) de China, constituyendo así una figura omnipresente, 

como sucedía hace siglos con el Emperador. 

Lo interesante a resaltar de la historia, y la evolución del propio PCCh es que tanto el país 

como el partido político que la gobierna y dirige, han llevado una evolución (ascendente) 

similar. Es decir, primeramente, el PCCh era un partido conformado por una mayoría 

obrera y campesina, dado que la situación económico-social de China era de subdesarrollo 

y atraso económico. Con el paso de las décadas, China ha pasado de ser un país poco 

desarrollado, con un nivel educativo y económico bajo, a ser un país líder en desarrollo e 

innovación tecnológica, química, biológica, etc., así como uno de los países más potentes 

económicamente a nivel mundial, por no hablar de que a nivel educativo/cultural, China 

es hoy en día el país con más artículos científicos escritos en un año, así como el nivel de 

sus instituciones universitarias va avanzando hasta llegar a ocupar puestos relevantes en 

los rankings mundiales.  

Con el PCCh ha ocurrido (de manera inevitable algo similar), ya que como se ha 

mencionado anteriormente, al principio se encontraba constituido mayoritariamente por 

obreros y campesinos, y en la actualidad se encuentra conformada por universitarios, 

                                                             
93 Yongnian, Z.; L.P. Gore, L., (2020), The Chinese Communist Party in Action. Consolidating Party Rule, 

Ed. Routledge, London, p. 1 
94 Yongnian, Z.; L.P. Gore, L., (2020), The Chinese Communist Party in Action. Consolidating Party Rule, 

Ed. Routledge, London, p. 1 
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economistas, sociólogos, etc., de gran prestigio. Algo que es inevitable, ya que la 

situación socioeconómica de China no es la misma que hace 70 años, y estos cambios 

económico-sociales tienen reverberaciones en todas las áreas/sectores del país, incluido 

el propio PCCh.  

 

4.1.2. El comunismo cosmológico de China 

Aun así, las relaciones entre la URSS y China no serán fáciles, ya que si bien se adopta 

el marxismo-leninismo, en China tendrán una concepción/interpretación propia 

(maoísmo)95. También, el comunismo chino se diferenciará del comunismo soviético en 

su giro hacia las bases rurales de carácter eminentemente agrícola, que resultaba 

diametralmente opuesta al comunismo soviético, el cual abandonó la lucha en el campo 

para centrarse de manera exclusiva en la clase obrera de carácter urbano e industrial96. 

Otro aspecto en el que divergen la experiencia soviética de la experiencia comunista china 

radica en la lucha obrera, ya que en la Unión Soviética se desarrollaron principalmente 

insurrecciones de carácter urbano, mientras que en China se desarrolló una verdadera 

guerra rural97 (la Larga Marcha), la cual influiría de manera notable en el pensamiento 

teórico de Mao. 

De hecho, la Revolución China (según entiende Mao) se desarrollará en distintas fases98, 

ya que, en la primera fase, principalmente se centrará en derrocar el imperialismo japonés 

y el feudalismo chino, es decir, en este sentido se parece a los objetivos de la URRS de 

derrocar a la monarquía zarista, no centrándose por tanto en derrocar el capitalismo. En 

una segunda fase, la Revolución China se centrará en desarrollar industrias estatales, 

aunque ello no conlleva el eliminar la propiedad privada ni prohibir el sistema de 

producción capitalista (véase la etapa del Gran Salto Adelante). Aun así, el PCCh se 

                                                             
95 La interpretación china de la teoría dialéctica marxista es denominada “Bianzhengfa” (辩证法).  
96 Liu, E., (2016), Maoism and the Chinese Revolution. A critical Introduction, Ed. PM Press, p. 14 
97 A lo que se podría añadir también, tal y como nos indica I. Yoshihiro, que “a pesar de los frecuentes 

conflictos laborales (acontecidos en China), el movimiento obrero como base para una revolución social 

se encontraba limitado por una vieja conciencia centrada en el localismo y los gremios [despite the 

frequent eruption of labor disputes, a labor movement forming the basis of a social revolution was still 

restricted by older conceptions—such as a consciousness centered on localism and guilds]”, y esto 

representaba un auténtico reto para los primeros intelectuales que buscaron la implementación del 

comunismo en China. Véase al respecto: Yoshihiro, I., (2013), The formation of the Chinese Communist 

Party, Ed. Columbia University Press, New York, p. 5 
98 Liu, E., (2016), Maoism and the Chinese Revolution. A critical Introduction, Ed. PM Press, p. 25 
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encargará mediante el establecimiento de industrias de carácter socialista y estatal, en 

eliminar gradualmente la burguesía china, para así conseguir llegar a la siguiente etapa, 

el socialismo (véase lo sucedido durante la Revolución Cultural). 

A continuación, procederé a realizar un breve desarrollo de los principales elementos del 

comunismo cosmológico de China. Entre ellos se encuentran el “Tianxia”, el “Tianchao” 

y el “jimi” como elementos básicos sobre los cuales orbita el sistema “Tianxia”. Otro 

aspecto cosmológico a destacar es el “Frente Unido” como medio para conseguir los 

propios objetivos fijados por el “Tianxia”. También presenta especial relevancia la 

“Comunidad de destino de la humanidad”, la cual constituye una visión del Partido 

Comunista Chino de hegemonía mundial (que no hace sino replicar el propio sistema 

“Tianxia”). También, abordaré la cuestión de la diplomacia del “lobo guerrero”, y 

analizaré si es beneficiosa (o no) para los intereses de la propia China.  

 

Figura X. Representación gráfica de las distintas bases sobre las cuales se estructura la cosmología 

comunista china. Fuente: MERICS, China’s cosmological communism: A challenge to liberal democracies. 

Imperial philosophy meets Marxist orthodoxy in Beijing’s global ambitions 

https://www.merics.org/sites/default/files/2020-05/China%27s%20cosmological%20communism.pdf  
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4.1.2.1. Tianxia, Tianchao y jimi 

El PCCh (y por extensión, también el país) según hemos podido comprobar a raíz de lo 

desarrollado en las páginas anteriores, no es un cuerpo “monolítico”, sino que los 

principios que lo rigen son cambiantes. Bien es cierto que nunca se dejan de lado los 

postulados marxistas desarrollados por Marx y Engels, así como el desarrollo teórico de 

importantes intelectuales soviéticos como Lenin, Stalin, Trotsky, etc., así como de la 

importante experiencia práctica “revolucionaria” de las vivencias de diferentes países 

como la URSS, RDA, etc. Además, hemos podido comprobar como en determinadas 

épocas de la República Popular de China se ha actuado de una u otra forma, se han 

restaurado antiguos pensadores (como Confucio, especialmente a partir de la muerte de 

Mao Zedong) relegados al ostracismo, etc.  Por tanto, podemos decir que el PCCh se 

adapta, e incluye nuevos elementos (o los desecha), si es necesario para llevar a cabo sus 

objetivos políticos y sociales según la realidad del propio país (véase el sistema teórico 

denominado como el “socialismo con características chinas”, desarrollado durante la 

época en el poder de Deng Xiaoping). 

 Pues bien, una vez desarrollado tanto los fundamentos del comunismo (y las 

circunstancias tan específicas que motivan su nacimiento y desarrollo intelectual por parte 

de Marx y Engels), como la historia del pasado siglo XX de China, así como las 

características del propio PCCh, me dispongo a desarrollar en las siguientes páginas la 

cosmología comunista china. 

En primer lugar, se hace necesario definir qué se entiende por “cosmología”, a lo cual (si 

atendemos a lo dispuesto en el diccionario de la RAE) podemos definirla como aquella 

parte de la astronomía, la cual versa sobre las distintas leyes generales, el origen y la 

evolución del universo.  

En el caso que nos atañe (el cual es la cosmología comunista de China), hemos de destacar 

la visión “sinocentrista” que siempre ha caracterizado a China (véanse como referencia 

los términos Tianxia “Todo bajo el cielo”, o Tianchao “Imperio Celestial”, de clara 

referencia a la denominación por parte de los Emperadores como Tianzi, es decir, “Hijos 

del Cielo”), ya desde tiempos antiguos viene siendo una constante en su cultura. He aquí 

donde reside la importancia de la cosmología comunista, y el principio filosófico/político 

del “Tianxia”, el cual sitúa al poder del Emperador en una situación central (se podría 
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definir también la figura del Emperador como un pivote de poder99), que coincide 

plenamente con el papel que le corresponde al actual presidente de la República Popular 

China, Xi Jinping. Al igual que sucedía con el poder del Emperador en el antiguo Imperio 

Chino (en quien residía en último lugar la autoridad), el poder que detenta Xi Jinping es 

de gran alcance (mucho más desde la enmienda constitucional de 2018100, promulgada 

para eliminar la limitación, introducida en 1982, del mandato presidencial a un periodo 

de dos mandatos de 5 años cada uno101).  

Actualmente, Xi Jinping controla la Comisión Militar Central, lo cual en un país 

occidental equivaldría al cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas, por lo cual Xi Jinping 

posee una plenitud de poderes muy similar a la del Emperador, ya que controla tanto el 

Partido (Xi es Secretario General del Comité Central del PCCh), el Estado (Xi Jinping 

es el Presidente de la República Popular China) y el Ejército (como se ha mencionado 

previamente, Xi es también el Presidente de la Comisión Militar Central de China). De 

hecho, se ha llegado a representar al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, 

como modelo del “jiaguo tianxia” (家国天下)102, es decir, la “familia de todo lo que se 

encuentra bajo el cielo”103. 

Este inmenso poder del Partido (y por extensión, de su líder), se ejerce sobre la República 

Popular (el equivalente al Imperio en la antigüedad “Tianchao”, es decir, al “Imperio 

Celestial”), y por extensión sobre los pueblos bárbaros por medio del “jimi”. Esta idea 

del Tianchao, se puede aplicar a los territorios de Taiwán y Hong Kong, los cuales son 

reclamados por China como territorios pertenecientes a la República Popular104. Dichos 

                                                             
99 Wang, A., (2006), Cosmology and Political Culture in Early China, Ed. Cambridge University Press, 

New York, pp. 199-206 
100 Espinosa, J., (2018), China entierra oficialmente el legado de Deng Xiaoping, El Mundo, 11 de marzo 

de 2018, https://www.elmundo.es/internacional/2018/03/11/5aa4e33f468aeb20768b458b.html  
101 Abril, G., (2023), Xi Jinping hace historia en China al lograr su tercer mandato presidencial, El País, 

10 de marzo de 2023, https://elpais.com/internacional/2023-03-10/xi-jinping-logra-su-tercer-mandato-

inedito-como-presidente-de-china.html  
102 CCTV, (2018), Home Country World, CCTV News, 18 de febrero de 2018, 
http://news.cctv.com/2018/02/18/ARTIL5QOozKMJx6NHrZO475b180218.shtml  
103 Esta idea de “jiaguo tianxia”, se encuentra muy relacionada (según mi parecer) con la propuesta de Xi 

Jinping de una “comunidad de destino de la humanidad”, expuesta por Xi durante el 18º Congreso del 

Partido Comunista Chino en noviembre de 2012. Ya que ambas buscan la armonía entre los diferentes 

actores, ya sea en China o alrededor del globo. De hecho, puede verse cierto paralelismo entre el “jiaguo 

tianxia” y la “comunidad de destino de la humanidad” de Xi Jinping, pero a su vez, ésta se encuentra 

estrechamente ligada a la vocación o carácter universalista del marxismo, es decir, a la finalidad de 

desarrollar y expandir el comunismo por toda la faz de la tierra. 
104 Véase al respecto la Política de “Una sola China”, la cual es una posición política, mantenida en la 

actualidad por China, la cual reclama que pertenecen a China los territorios de Taiwán, Hong Kong 
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territorios reclamados por China, se encontraban en el primer anillo concéntrico del 

Tianxia, y pasan a volver a depender del Emperador, es decir, se encuentran de nuevo en 

el centro del Imperio.  

Resulta cuanto menos interesante la pregunta formulada por la profesora Kirsten Tatlow 

al respecto del Tianxia, y es, ¿Dónde acaba este?105. Tatlow, llega a la conclusión de que 

en China ya existe un férreo control de la información que llega a través de internet106 (el 

Emperador, como es lógico domina el Reino Celestial, Tianchao), pero para China es 

necesario controlar los bienes del mundo real, los negocios, las decisiones, etc., que 

provienen del extranjero. Para ello se debe de crear una “soberanía de influencia” (soft 

power, o poder blando)107, que llegará hasta donde consiga llegar el poder real de China.  

Esta “soberanía de influencia” (la cual podría ser vista por algunos como un verdadero 

“jimi”) se puede ver en la “colonización” económica de China de distintas partes del 

mundo como África108, América Latina109 e incluso Europa110. Es más, según el diario 

The Economist, China ha conseguido, en apenas 20 años, ser el principal socio comercial 

                                                             
(acabando así con su estatuto de Región de Administración Especial, y el principio “un país, dos sistemas”), 

y Macao. 

105 Tatlow, D. K., (2018), China’s Cosmological Communism. A Challenge to Liberal Democracies, 

MERICS (Mercator Institute for China Studies), China Monitor July 18, p. 4 
106 También denominado como “tecnoautoritarismo” en Occidente (acusaciones de espionaje de TikTok, 

el peligro para la moda textil por parte de empresas como Shein, etc.), aunque desde el lado de China es 

visto como “tecnonacionalismo”, y representa para la RPC una estrategia para erigirse en un futuro 

próximo como una potencia tecnológica a nivel mundial. Véase en relación al “tecnoautoritarismo”: 

Mozur, P., (2018), El autoritarismo chino del futuro se basa en la alta tecnología, New York Times, 13 de 

julio de 2018, https://www.nytimes.com/es/2018/07/13/espanol/china-reconocimiento-facial.html .Véase 
en relación al “tecnonacionalismo”: La Vanguardia, (2022), TikTok y Alibaba: el gobierno chino se hace 

con el algoritmo de las grandes tecnológicas del país, La Vanguardia, 17 de agosto de 2022, 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220817/8470505/gobierno-china-algoritmo-grandes-

tecnologicas-pmv.html ; Cuenca, A., (2021), Tecnonacionalismo, la estrategia de China para ser una 

potencia tecnológica, El Orden Mundial, 28 de febrero de 2021, 

https://elordenmundial.com/tecnonacionalismo-estrategia-china-potencia-tecnologica-gepolitica/  
107 Tatlow, D. K., (2018), China’s Cosmological Communism. A Challenge to Liberal Democracies, 

MERICS (Mercator Institute for China Studies), China Monitor July 18, p. 4 
108 Véase al respecto: Ortiz, P., (2023), La imparable ‘colonización’ de África por parte de China, El País, 

13 de enero de 2023, https://elpais.com/videos/2023-01-13/la-imparable-colonizacion-de-africa-por-parte-

de-china.html; Colom Jaén, A., (2022), El impacto de China en la economía política de África en el siglo 
XXI, Revista Idees, 28 de enero de 2022, https://revistaidees.cat/es/el-impacto-de-china-en-la-economia-

politica-de-africa-en-el-siglo-xxi/  
109 Véase al respecto: Zapata, S., (2022), Auge chino (y caída rusa) en América Latina, Política Exterior, 

19 de abril de 2022, https://www.politicaexterior.com/auge-chino-y-caida-rusa-en-america-latina/ ; 

Hurtado, J., (2022), Comercio entre América Latina y China crece sin precedentes, expertos piden 

"cautela", France 24, 19 de febrero de 2022, https://www.france24.com/es/programas/economía/20220219-

china-america-latina-comercio-economia  
110 Hernández, E., (2022), La inteligente trampa económica que China está tendiendo a Europa, El 

Confidencial, 1 de diciembre de 2022, https://blogs.elconfidencial.com/espana/postpolitica/2022-12-

01/trampa-china-ue-xi-jinping-eeuu-biden-ucrania-economia_3532704/  
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a nivel mundial (desbancando a Estados Unidos)111, ya que a principios de la década de 

los 2000, China constituía alrededor del 25% del comercio internacional, mientras que en 

la actualidad representa el 75% aproximadamente. Es importante señalar, ya que no es un 

dato nada casual, que el principal socio comercial de China es la ASEAN112 (algunos de 

los países miembros de la ASEAN son pertenecientes a la civilización sínica, y orbitan 

alrededor de China, lo cual sigue la lógica de la “Teoría de la gravedad” aplicada a la 

geopolítica, ya mencionada en anteriores páginas). 

 

Figura XI. Principal socio comercial en 2018 (Importanciones). Fuente: El Orden Mundial, 

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/competicion-comercial-china-estados-unidos/ 

 

También, debemos de destacar como otro ejemplo de “soberanía de influencia” como es 

la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda (BRI, Belt and Road Initiative), la cual 

constituye claramente un método (geopolítico) a largo plazo de soberanía y de influjo 

económico por parte de China. China, ya dispone de distintos elementos para llevar a 

                                                             
111 The Economist, (2021), Joe Biden is determined that China should not displace America, The 

Economist, 17 de julio de 2021, https://www.economist.com/briefing/2021/07/17/joe-biden-is-determined-

that-china-should-not-displace-america  
112 Véase al respecto: Caputo, N., (2023), La ASEAN se consolida como el principal socio comercial de 

China, Reporte Asia, 11 de febrero de 2023, https://reporteasia.com/destacado/2023/02/11/asean-

consolida-principal-socio-comercial-china/ ; Sandri, P., (2021), El Sudeste Asiático se convierte en el mayor 

socio comercial de China, La Vanguardia, 11 de enero de 2021, 

https://www.lavanguardia.com/economia/20210111/6179733/sudeste-asiatico-china-asia-comercio-

asean.html  
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cabo su política económica en su “anillo”, o esfera asiática, el instrumento es el BAII 

(Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras) el cual tiene como fin la financiación 

para la construcción de distintas infraestructuras de transportes, energía, etc., en el 

continente asiático. Es interesante destacar también el Proyecto de Asociación Económica 

Integral Regional (RCEP), el constituye un acuerdo multilateral (el mayor acuerdo jamás 

firmado, ya que por volumen representa alrededor del 30% de la economía, población y 

comercio a nivel global113) desarrollado en 2012.  

Todas estas acciones de China, tienen al final una misión, y es romper el status quo 

existente en la actualidad y posicionar a China como una verdadera alternativa a todos 

los niveles (ya no solamente en la región Asia-Pacífico, sino a nivel global), demostrando 

así que no es un “tigre de papel”.  

 

4.1.3.2. El “Frente Unido” 

Para conseguir sus objetivos, además de la creación de proyectos e iniciativas de carácter 

económico, ya mencionadas brevemente previamente, el PCCh (especialmente desde la 

llegada de Xi Jinping al poder del Partido) tiene distintos medios para conseguir dichos 

objetivos. Uno de estos es el conocido como “Frente Unido”, denominado por Xi Jinping 

como un “arma mágica”114.  

El Frente Unido constituye una forma (o estrategia) de organización política desarrollada 

por la Internacional Comunista durante la Revolución de Octubre de 1917. En cuanto a 

los objetivos del “Frente Unido”, hemos de indicar que quedan perfectamente reflejados 

en las “Tesis sobre las tácticas de la Comintern”, desarrolladas durante el IV Congreso de 

la Internacional Comunista en diciembre de 1922, en las cuales se viene a indicar que  

“la táctica del frente único es simplemente una iniciativa mediante la cual los comunistas 

proponen unirse a todos los trabajadores pertenecientes a otros partidos y grupos y a 

                                                             
113 Morales Estay, P., (2020), La Asociación Económica Integral Regional (RCEP), Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, p. 1, 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/30298/1/La_Asociacio__n_Econo__mi

ca_Integral_Regional__RCEP_.pdf  

114 Lunde, G., (2017), Xi Jinping leads united front work into the new era (习近平引领统战工作进入新

时代), Tibet News, 12 de diciembre de 2017, 

https://web.archive.org/web/20190826053157/http:/www.tibet.cn/cn/news/yc/201712/t20171222_528210

8.html  

Universidad Internacional de Andalucía, 2024

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/30298/1/La_Asociacio__n_Econo__mica_Integral_Regional__RCEP_.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/30298/1/La_Asociacio__n_Econo__mica_Integral_Regional__RCEP_.pdf
https://web.archive.org/web/20190826053157/http:/www.tibet.cn/cn/news/yc/201712/t20171222_5282108.html
https://web.archive.org/web/20190826053157/http:/www.tibet.cn/cn/news/yc/201712/t20171222_5282108.html


 

[49] 
 

todos los trabajadores no alineados en una lucha común para defender los intereses 

inmediatos y básicos de la clase obrera contra la burguesía (...) el objetivo principal de 

la táctica del frente único es unificar a las masas trabajadoras a través de la agitación y 

la organización”115. 

En China, al contrario de lo que suele pensar la mayoría de la población, no existe una 

dictadura de partido único, sino que, al contrario, es el “Frente Unido” (en China el 

“Frente Unido de la República Popular China”, 統一戰線, Tǒngyī Zhànxiàn) quien 

administra a distintos “Partidos Democráticos”116 117, los cuales le sirven al propio PCCh 

como una especie de “globo sonda” para determinar con exactitud la situación social del 

propio país, y las necesidades/inquietudes de su población.  

Para ser más exactos, existen en China 8 “Partidos Democráticos” (aparte del PCCh), los 

cuales cuentan con funciones políticas mucho más importantes que lo que nos cuentan 

medios de comunicación occidentales, los cuales los consideran como meras “cáscaras 

vacías”. Estos 8 partidos cuentan con 700.000 miembros en toda China, los cuales en su 

práctica totalidad se componen por intelectuales de diferentes campos como la medicina, 

tecnología, etc., y que además deben de contar (para afiliarse a estos partidos) con 

referencias de otros miembros destacados del partido en cuestión118. Estos miembros, 

suelen ser bastante críticos (incluso con su propio partido), y debaten asuntos tanto de 

política local, como de política estatal. Si tienen alguna sugerencia o queja, estos incluso 

pueden hacerla llegar al PCCh o al Departamento de Trabajo del Frente Unido (DTFU). 

Los diferentes partidos que constituyen el Frente Unido son: la Sociedad de Jiusan, el 

Partido del Interés Público, el Partido de Obreros y Campesinos Chinos, el Comité 

Revolucionario del Kuomintang Chino, la Liga Democrática China, la Asociación 

Nacional para la Construcción de una China Democrática, la Asociación China para la 

Promoción de la Democracia y la Liga de Autogobierno Democrático de Taiwán. 

                                                             
115 IV Congreso de la Internacional Comunista, (1922), Tesis sobre las tácticas de la Comintern, 5 de 

diciembre de 1922, https://www.marxists.org/history/international/comintern/4th-congress/tactics.htm  
116 La denominación de “Partidos Democráticos” no es usada por mi sin intención alguna, sino que en 

China, los partidos políticos no alineados (o pertenecientes) al PCCh son denominados de esta forma.  
117 Wang, X., (2018), What Do China’s Democratic Parties Actually Do?, The Diplomat, 3 de marzo de 

2018, https://thediplomat.com/2018/03/what-do-chinas-democratic-parties-actually-do/  
118 Wang, X., (2018), What Do China’s Democratic Parties Actually Do?, The Diplomat, 3 de marzo de 

2018, https://thediplomat.com/2018/03/what-do-chinas-democratic-parties-actually-do/ 
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Como podemos ver, aunque no sean miembros del PCCh119 120, son un instrumento 

político bastante útil, ya que engloban a población que no se sienta identificada con el 

Partido Comunista de China, y este a su vez, se nutre de sus sugerencias para llevarlas a 

cabo (siendo así como una especie de termómetro social)121.  

 

Figura XII. Cartel de la “Campaña de las Cien Flores” promovida por el PCCh en 1956. Fuente: 

https://historiahoy.com.ar  

 

                                                             
119 A pesar del gran desconocimiento existente sobre esta institución, el Departamento de Trabajo del Frente 

Unido es un órgano de trabajo del Comité Central del PCCh, situándose al nivel de diferentes organismos 

como son el Comité Central, la Oficina Central, el Departamento de Propaganda o la Oficina de 

Investigación de Políticas. Véase al respecto: Angliviel de la Beaumelle, M., (2017), The United Front Work 

Department: “Magic Weapon” at Home and Abroad, China Brief. A journal of analysis and information, 

Vol. 17, Issue 9, The Jamestown Foundation, https://jamestown.org/program/united-front-work-

department-magic-weapon-home-abroad/  
120 De hecho, algún gobierno ya ha acusado al Frente Unido de ser un apéndice del PCCh, constituyendo 

una verdadera “influencia encubierta” en la política de otras naciones, que deriva en transferencia 
tecnológica y que facilita a su vez el espionaje. Véase: Joske, A., (2020), The party speaks for you. Foreign 

interference and the Chinese Communist Party’s united front system, Australian Strategic Policy Institute, 

9 de junio de 2020, https://www.aspi.org.au/report/party-speaks-you  
121 De manera similar nos encontramos con campañas promovidas por el propio PCCh, como por ejemplo 

la “Campaña de las Cien Flores” (“Que se abran cien flores y compitan cien escuelas de pensamiento 

para promover el progreso en las artes y de las ciencias y de una cultura socialista floreciente en nuestra 

tierra”) de Mao, lanzada en 1956, en la cual se invitaba al pueblo chino a proponer nuevas ideas, ya que 

Mao percibía que la población china quizás seguía un rumbo (o tenía unas necesidades) distinto al planteado 

por el propio Mao y el PCCh. Estas campañas, nos hacen ver que el PCCh no es un elemento que vive de 

espaldas a la sociedad china, o que se encuentra alejado de la población, sino más bien todo lo contrario. 
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Este Frente Unido, que se encuentra desarrollado actualmente en China (aunque la idea 

de su desarrollo, como he explicado previamente, surge en la URSS), puede ser replicado 

a nivel global por parte de China, la cual no tiene por qué tener la necesidad imperiosa de 

erradicar a los “Partidos Democráticos” alrededor del globo, sino que les pueden ser muy 

válidos a modo de “globos sonda” o “termómetros sociales”. 

He de señalar la trascendencia que posee para el propio Xi Jinping la figura del Frente 

Unido122 123, ya que Xi entiende que tiene una importancia tal que ha llegado a declarar 

en alguna ocasión sus intenciones de hacer del Frente Unido más fuerte y amplio124. De 

hecho, desde 2015, ya con Xi al poder, se ha duplicado casi el número de oficinas 

existentes dentro de la estructura del Departamento Central de Trabajo del Frente Unido 

(UFWD)125 126. El Frente Unido viene siendo invocado asiduamente por el PCCh para 

con sus compatriotas en el extranjero, a los cuales se les pide que “recuerden el llamado 

del Partido y del pueblo, y difundan la voz de China, apoyen el desarrollo del país, 

salvaguarden los intereses de la nación, promuevan la cultura china y contribuyan a 

lograr el rejuvenecimiento nacional y construir una comunidad de futuro”127.   

                                                             
122 Suzuki, T., (2019), China’s United Front Work in the Xi Jinping era – institutional developments and 
activities, Journal of Contemporary East Asia Studies, Vol. 8, Nº 1, Ed. Routledge, pp. 83-98. 

https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/24761028.2019.1627714?needAccess=true&role=button  
123 Wei Wei, A., (2022), Why Xi’s ‘united front’ is vital to the artificial concept of a ‘Chinese nation’, The 

Washington Post, 30 de agosto de 2022, https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/08/30/xi-china-

speech-artificial-concept-ccp/  

124 Xinhua, Xi Jinping: Consolidate and develop the broadest patriotic united front (习近平：巩固发展最

广泛的爱国统一战线), Xinhuanet, 20 de mayo de 2015, http://www.xinhuanet.com//politics/2015-

05/20/c_1115351358.htm  
125 Joske, A., (2019), Reorganizing the United Front Work Department: New Structures for a New Era of 

Diaspora and Religious Affairs Work, China Brief. A journal of analysis and information, Vol. 19, Issue 9, 

The Jamestown Foundation, 9 de mayo de 2019, https://jamestown.org/program/reorganizing-the-united-

front-work-department-new-structures-for-a-new-era-of-diaspora-and-religious-affairs-work/  
126 Angliviel de la Beaumelle, M., (2017), The United Front Work Department: “Magic Weapon” at Home 

and Abroad, China Brief. A journal of analysis and information, Vol. 17, Issue 9, The Jamestown 
Foundation, https://jamestown.org/program/united-front-work-department-magic-weapon-home-abroad/ 
127 Es curioso como estas palabras son pronunciadas por los miembros del propio PCCh durante la 

celebración de una Ceremonia celebrada durante el “10º Congreso Nacional de Chinos Retornados del 

Extranjero y sus familiares”, en la cual asistieron unos 2000 ciudadanos chinos (entre retornados del 

extranjero (1300) y residentes aún fuera del país (700). Esta celebración (así como las palabras 

pronunciadas por los propios miembros del PCCh asistentes, citadas anteriormente), se encuentran en 

sintonía con los planes diseñados por China para el retorno de sus investigadores y estudiantes, los cuales 

ya han sido citados anteriormente en otro apartado anterior. Véase: People Daily, (2018), Top concern: 

happiness of compatriots, People Daily Online, 30 de agosto de 2018, 

http://en.people.cn/n3/2018/0830/c90000-9495358.html  
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Según P. Mattis y A. Joske, el “Frente Unido” es una de las tres “armas mágicas” (como 

en su día también señaló Mao Zedong128, en quien parece haberse inspirado), junto con 

la lucha armada y la construcción del propio PCCh129, con las que cuenta el Partido 

Comunista para fortalecer a la propia RPC y rejuvenecer así al pueblo chino. Por tanto, 

utilizando el término del “jimi”, ya tratado previamente, podemos ver la relación existente 

entre el “Frente Unido” como un medio para ejercer el “jimi”, no tanto a nivel interno 

(aunque también podría ser usado como ariete en las regiones “díscolas” de Xinjiang o 

Tíbet, así como en Hong Kong y Taiwán) sino a nivel externo, por medio del fenómeno 

de la diáspora china, y defender (y extender también de paso) así la cultura china. 

 

4.1.3.3. Comunidad de destino de la humanidad 

Como ya se ha mencionado anteriormente, debemos destacar otro aspecto relevante de la 

cosmología comunista china (aunque principalmente, se viene poniendo de relieve desde 

la llega al poder de Xi Jinping) como es la “comunidad de destino de la humanidad” 

(similar a la cultura Hehe130). La “comunidad de destino de la humanidad” (una especie 

de Pax Sínica) es un concepto que fue propuesto por Xi Jinping durante el 18º Congreso 

del Partido Comunista de China131, el cual insta a reducir y dejar a un lado toda diferencia 

existente en la sociedad humana (convivencia pacífica), y contribuir los distintos pueblos 

del mundo a colaborar entre sí para lograr resultados en beneficio de toda la humanidad132.  

                                                             
128 El propio Mao Zedong, ya definió en su día la relación entre las tres “armas mágicas” (Partido, Poder 

Militar y Frente Unido), ya que según Mao “el Partido es un heroico guerrero que usa dos armas, el Frente 

Unido y la lucha armada, para así asaltar y destruir las posiciones del enemigo”. Véase: Zedong, M., 

(1939), “The Communist” published a statement, 4 de octubre de 1939, 

https://www.marxists.org/chinese/maozedong/marxist.org-chinese-mao-19391004.htm  
129 Mattis, P.; Joske, A., (2019), The Third Magic Weapon. Reforming China’s United Front, War On The 

Rocks, 24 de junio de 2019, https://warontherocks.com/2019/06/the-third-magic-weapon-reforming-

chinas-united-front/  
130 El significado del término “Hehe”, el cual se encuentra conformado por dos caracteres diferentes, los 
cuales significan armonía y coexistencia entre las partes, y cooperación e integración de los distintos 

individuos. Véase: Xinhua, (2022), Cultura Hehe de China promueve paz y cooperación mundial: expertos 

españoles, Xinhua News, 12 de abril de 2022, 

http://spanish.xinhuanet.com/20221204/21ccb4fcf2344f7f9b3bbe6f6d394c64/c.html  
131 China Daily, Full Text of Hu’s report at 18th Party Congress, China Daily, 12 de diciembre de 2012, 

https://web.archive.org/web/20181008174828/http://www.fjfao.gov.cn/wsbs/ggfwpt/fyzl/ssyy/201212/t20

121212_1141709_10.htm  
132 Xinhua, (2017), La visión de Xi del mundo: Una comunidad de destino común, un hogar compartido 

para la humanidad (1), Xinhua News, 16 de enero de 2017, http://spanish.xinhuanet.com/2017-

01/16/c_135986889.htm  
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Es interesante el análisis sobre el concepto de la “comunidad de destino común para la 

humanidad” realizado por el académico Wang Yiwei, ya que nos dice que  

“la continuación del principio de la igualdad y la soberanía que estableció la Paz de 

Westfalia hace más de 360 años, del espíritu humanitario que se dio en los Convenios de 

Ginebra hace más de 150 años, de los cuatro propósitos y siete principios que se 

incluyeron en la Carta de la ONU hace más de 70 años y de los cinco principios de 

coexistencia pacífica que se propusieron en la Conferencia de Bandung hace más de 60 

años. Sin embargo, este concepto ha superado dichos principios. Las palabras clave del 

concepto son la humanidad, el destino y la comunidad. La humanidad significa que el 

concepto va más allá de un solo país y que asume la responsabilidad de toda la 

humanidad. El destino insinúa que la cooperación y la relación ganar-ganar entre los 

países han elevado su nivel y que todos comparten el mismo destino. La comunidad 

implica que todo el mundo sea una familia y se cree una identidad universal”133. 

Una muestra práctica reciente de la “comunidad de destino de la humanidad” por parte 

de China fue la asistencia sanitaria y de ayuda internacional en el marco de la pandemia 

mundial del Covid-19, en la cual China llegó a prestar ayuda sanitaria (ya fuera material 

sanitario, como mascarillas, test de Covid-19, etc.) a más de 80 países y organizaciones 

internacionales como la OMS134. Bajo mi punto de vista supuso un gran alivio para una 

multitud de países (más allá de la connotación propagandística o de lavado de cara de 

China que defienden ciertos sectores de la política y la sociedad, alguno de los cuales 

llega a acusar a la propia China de desarrollar el virus del Covid-19 con no sé qué 

finalidades maquiavélicas) la ayuda prestada por China, lo cual puede ser un buen reflejo 

de hasta donde está dispuesta a llevar esta “comunidad de destino de la humanidad”. 

Otro ejemplo claro, donde China está llevando a la práctica la “comunidad de destino de 

la humanidad” es por medio de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), ya que, por 

ejemplo, desde el año 2021 viene funcionando un ferrocarril entre Laos y China, el cual 

ha supuesto grandes beneficios económicos y desarrollo a ambos países. Aunque hay más 

proyectos iniciados en el marco del BRI como el ferrocarril interurbano de alta velocidad 

                                                             
133 Yiwei, W., (2018), ¿Por qué la comunidad de destino común para la humanidad puede causar 

resonancia a escala mundial?, China Today, 26 de enero de 2018, 

http://spanish.chinatoday.com.cn/pol/content/2018-01/26/content_752421.htm  
134 Prieto, F., (2020), La ayuda internacional china en el marco de la comunidad de destino común para la 

humanidad, Observatorio de la Política China, 24 de abril de 2020, https://politica-china.org/areas/politica-

exterior/la-ayuda-internacional-china-en-el-marco-de-la-comunidad-de-destino-comun-para-la-

humanidad  
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entre Bandung y Yarkata (Indonesia); la autopista Phnom Penh-Sihanoukville en 

Camboya; el Puente Peljesac en Croacia; el proyecto hidroeléctrico de Karot en Pakistán, 

etc135.  

Es necesario destacar que dicha “comunidad de destino de la humanidad” se está 

desarrollando ya por parte de China con diversas regiones del planeta como son África136, 

América Latina137, etc.  

En definitiva, la idea de una “comunidad de destino de la humanidad” vuelve a replicar 

el funcionamiento y la estructura básica del sistema “Tianxia”, en el cual Xi Jinping 

vuelve a ocupar el centro del tablero (se constituye o erige como “Emperador” o 

“Tianzi”), y sus postulados (la palabra del “Tianzi” es la palabra de los dioses) tienden a 

dirigir y regular la vida tanto de China como del resto del mundo (el sistema “Tianxia”, 

en definitiva). Por lo cual, queda clara que como el “Tianxia”, la “comunidad de destino 

de la humanidad” tiene una vocación universalista, teniendo como eje vertebrador (y 

director) a la propia China, la cual es la encargada de en base a las necesidades del resto 

de componentes del “Tianxia” (o la comunidad universal) realizar las operaciones 

necesarias y mantener así el equilibrio/armonía a nivel global.  

A nadie se le escapa, que la promotora de estas infraestructuras mencionadas 

anteriormente (ya sea en Croacia, Pakistán, etc.) es la propia China, y que esta 

“comunidad de destino de la humanidad” no es otra cosa sino un método para hacer valer 

sus intereses y beneficiarse económicamente (incluso poder llegar a coaccionar a diversos 

países, dada la precaria situación económica en determinadas latitudes del globo). 

Tampoco se nos escapa, que es sin duda un valioso sistema para lavar la imagen de China 

de cara al exterior, lo cual le puede servir como propaganda o “soft power”. Pero de igual 

forma, debemos de conceder a China el beneficio de la duda y pensar que por ejemplo el 

“Plan Marshall”, desarrollado por los Estados Unidos después de la II Guerra Mundial, 

no era sino “soft power” y buscaba, como pudiera estar planeando China con el BRI, 

                                                             
135 Forbes/EP, (2023), CGTN: La visión de China de comunidad de destino de la humanidad genera 

consenso mundial, Forbes, 20 de marzo de 2023, https://forbes.es/ultima-hora/250406/cgtnla-vision-de-

china-de-comunidad-de-destino-de-la-humanidad-genera-consenso-mundial/  
136 Observatorio de la Política China, (2018), China y África colaboran para lograr comunidad de destino, 

Observatorio de la Política China, https://politica-china.org/areas/politica-exterior/china-y-africa-

colaboran-para-lograr-comunidad-de-destino  
137 Observatorio de la Política China, (2016), Xi traza nuevo rumbo para la comunidad de destino común 

China-Latinoamérica, Observatorio de la Política China, https://politica-china.org/areas/politica-

exterior/xi-traza-nuevo-rumbo-para-la-comunidad-de-destino-comun-china-latinoamerica  
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beneficiarse económicamente mientras alega un plan de infraestructuras y desarrollo en 

beneficio de la “comunidad internacional”.  

 

4.1.3.4. La “teoría de la amenaza china” y el “ascenso pacífico de China” 

La “teoría de la amenaza china” se desarrolla a comienzos de la década de los 2000, 

dado el crecimiento económico, desarrollo (tanto tecnológico como social o militar) e 

influencia de China durante estos años. El rápido desarrollo experimentado por China 

durante la década de los años 90 se debe principalmente al colapso de la URSS, así como 

a las sanciones impuestas por Occidente a raíz del desastre de Tianan'men. Por medio de 

esta rápida explosión, China pasa de ser un país de relevancia a una verdadera 

superpotencia, creando así cierto recelo en los Estados Unidos, los cuales ven a China 

como el heredero de la URSS (lo cual constituye para ellos una verdadera amenaza).  

Debemos recordar que el PIB de China ha pasado de suponer 147.300 millones de dólares 

en el año 1978 a 1.6 billones de dólares en el año 2004138, lo cual supuso un aumento de 

11 veces el PIB en este lapso temporal. En el año 2022, el PIB de China suponía un total 

de 17.9 billones de dólares139, lo cual supone un aumento de 10 veces el PIB existente en 

el año 2004. Las exportaciones de China han pasado de suponer en el año 1978 20.600 

millones de dólares a 1.15 billones en 2004140, y un total para el año 2021 de 3.34 billones 

de dólares141. En el plano tecnológico, China se encontraba en el año 2012 en el puesto 

34 en el Índice Mundial de Innovación, y en el año 2022 se encuentra en la posición 

número 11. Además, China es líder en la exportación de la propiedad intelectual y líder 

en presentación de patentes (lleva siendo el líder en presentación de patentes a nivel 

mundial 3 años consecutivos)142. En lo que, respecto al aspecto militar, China posee 

                                                             
138 Bustelo, P., (2005), El auge de China: ¿amenaza o “ascenso pacífico”?, Real Instituto Elcano, 10 de 

noviembre de 2005, https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-auge-de-china-amenaza-o-ascenso-

pacifico/  
139 Fernández, R., (2023), Producto interior bruto (PIB) a precios corrientes de China desde 1985 hasta 
2027, Statista, 10 de marzo de 2023, https://es.statista.com/estadisticas/1278123/producto-interior-bruto-

pib-a-precios-corrientes-de-china/  
140 Bustelo, P., (2005), El auge de China: ¿amenaza o “ascenso pacífico”?, Real Instituto Elcano, 10 de 

noviembre de 2005, https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-auge-de-china-amenaza-o-ascenso-

pacifico/ 
141 Observatorio de Complejidad Económica, (2023), Análisis de la economía China, 

https://oec.world/es/profile/country/chn  
142 CGTN, (2022), El aumento del gasto en I+D ayuda a China a alcanzar la autosuficiencia tecnológica, 

CGTN News, 10 de abril de 2022, https://espanol.cgtn.com/news/2022-10-

04/1577082731411869698/index.html  
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actualmente el ejército más numeroso del mundo con 2.2 millones de efectivos para el 

año 2019, seguida por la India con 1.36 millones y Estados Unidos con 1.28 millones143. 

Además, China ostenta el segundo presupuesto en defensa más grande del mundo, 

suponiendo una inversión total de 225.000 millones de dólares (año 2023), solamente por 

detrás de los Estados Unidos144. Dichas cifras pueden ser indicativas del nerviosismo de 

ciertas potencias, ya que explican perfectamente el claro ascenso de China como una 

verdadera potencia mundial, la cual puede robarles la hegemonía a nivel global. 

En contraposición a la “teoría de la amenaza china”, se encuentra la doctrina de política 

exterior china denominada como el “ascenso pacífico de China”. La doctrina del 

“ascenso pacífico de China”, fue ideada por Wen Jiabao (primer ministro chino en el 

período 2003-2012) como barrera o freno a la “teoría de la amenaza china”, la cual 

cobraba cada vez más fuerza. Aun así, la teoría del “ascenso pacífico de China” se puso 

en práctica durante el mandato de Hu Jintao, el cual buscaba hacer ver en la Comunidad 

Internacional que China no presentaba ninguna amenaza para la seguridad internacional, 

dado el crecimiento económico, social, tecnológico, militar, etc., que estaba 

experimentando el país en esos momentos.  

Sobre el pacifismo chino, hay un debate abierto, ya que Hu Shaohua señala que “la 

sabiduría convencional nos dice que la China Imperial era pacífica, y que sus guerras 

eran básicamente defensivas y vistas como un último recurso [conventional wisdom has 

it that Imperial China was peaceful, and that its wars were basically defensive and viewed 

as a last resort]”145. De manera ampliamente mayoritaria se considera a China como 

pacifista146, pero hay quienes entienden que China no tiende a la belicosidad, ni al 

                                                             
143 Moreno, G., (2020), Los ejércitos más numerosos del mundo, Statista, 8 de enero de 2020, 

https://es.statista.com/grafico/20425/paises-con-mas-personal-militar-activo/  
144 Cué Barberena, F., (2023), Aumento de gasto militar para fortalecer su ejército, el mensaje de China en 

su Asamblea, France 24, 5 de marzo de 2023, https://www.france24.com/es/asia-

pac%C3%ADfico/20230305-m%C3%A1s-gasto-militar-para-preparar-un-ej%C3%A9rcito-para-el-

combate-mensaje-de-china-en-su-asamblea  
145 Shaohua, H., (2006), Revisiting Chinese Pacifism, Asian Affairs. Vol. 32, nº 4., Ed. Taylor and Francis, 

p. 256 
146 En relación a la postura pacifista de la civilización china, señala el ex primer ministro de Australia Kevin 

Rudd que “la China que he estudiado durante décadas es una que no ha estado en el negocio de invadir 

otros países durante más de 2000 años. China tampoco ha buscado establecer colonias en todo el mundo, 

a pesar de que sus habilidades de navegación y capacidades navales durante la dinastía Ming eran 

considerablemente más avanzadas que las de los países occidentales [The China that I have studied over 

the decades is one that has not been in the business of invading other countries for more than 2,000 years. 

Nor has China sought to establish colonies around the world, even though its navigational skills and naval 

capabilities during the Ming Dynasty were considerably more advanced than those of countries in the 

west]”. Véase: Rudd, K., (2012), Kevin Rudd: The west isn’t ready for the rise of China, New Stateman, 

11 de julio de 2012, 
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pacifismo, sino que su comportamiento obedece a simple estrategia o necesidad 

coyuntural. En relación a este respecto, Andrew Nathan y Robert Ross indican que  

“los chinos eran capaces tanto de lograr la paz y la guerra, no mostrando preferencia 

por ninguna de ambas opciones. Lo cual explica que la violencia no es cultura, sino 

necesidad y oportunidad [the Chinese were capable of both peace and war, and showed 

no preference for either option. What explains violence is not culture but need and 

opportunity]”147.  

Con la llegada al poder de Xi Jinping, China ha virado en su idea de desarrollar una 

política exterior basada en un “ascenso pacífico”, huyendo de su asociación con cualquier 

acto bélico, y adoptando una visión de un marcado corte nacionalista y etnocéntrico. Se 

ha pasado entonces de la doctrina del “ascenso pacífico de China” a la doctrina de la 

“diplomacia del lobo guerrero”.  

 

4.1.3.5. La diplomacia del “lobo guerrero” 

El nombre de este tipo de diplomacia radica en la película china “Wolf Warrior II”, la 

cual cuenta la historia de un grupo de soldados chinos, los cuales son enviados a rescatar 

a un comando de compatriotas los cuales se encuentran en una nación africana sacudida 

por los efectos de la guerra. Cabe destacar que el eslogan de dicha película es “Aunque 

te encuentres a miles de kilómetros, cualquiera que se oponga a China pagará sus 

consecuencias” [“whoever ofends the Chinese will be wiped out, no matter how far 

away”]”148.  

La diplomacia del “lobo guerrero” ha sido denominada de esta forma, principalmente por 

Occidente, como “etiqueta” para definir el estilo intimidatorio y firme de China a la hora 

de desenvolverse en las relaciones diplomáticas con otros actores.  Es a partir de la llegada 

de Xi Jinping al poder, desde cuándo se ha producido un cierto cambio en la postura de 

                                                             
https://web.archive.org/web/20210403173625/http://www.newstatesman.com/politics/international-

politics/2012/07/kevin-rudd-west-isnt-ready-rise-china   
147 Shaohua, H., (2006), Revisiting Chinese Pacifism, Asian Affairs. Vol. 32, nº 4., Ed. Taylor and Francis, 

p. 256 
148 Martin, P., (2021), China’s Civilian Army. The making of Wolf Warrior Diplomacy, Ed., Oxford 

University Press, New York, p. 216 
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China en su política exterior149, pasando así a tener una actitud más combativa que en 

épocas previas150 151. 

Es a raíz del desarrollo de la pandemia del Covid-19 cuando algunas naciones de 

Occidente siembran la duda de que el origen del virus se encuentra en China, a lo cual la 

propia China respondió de manera firme y tajante a lo que se estima como “acusaciones 

injustas”152 (hacia China o hacia su población). La manera de responder a dichas 

acusaciones de Occidente por parte de China se produjo en gran parte por medio de la red 

social Twitter, en la cual diversos portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

China como Zhao Lijian153 o Qin Gang154 defendían o respondían a las críticas vertidas 

sobre su país. De hecho, la respuesta de Zhao Lijian (mencionada anteriormente, vía 

referencia a pie de página), tiene como sustento la acusación por parte del secretario de 

Estado de los Estados Unidos (Mike Pompeo), el cual denomina al virus del Covid-19 

                                                             
149 Con la llegada de Xi al poder, se rompe totalmente con la tónica desarrollada por Deng Xiaoping 

(“taoguang yanghui” (韬光养晦), “mantener un perfil bajo”), expresión la cual puede ser un buen reflejo 

de la postura en la política exterior china (en el contexto de los sucesos de la Plaza de Tiananmen y la 
Guerra Fría) desarrollada desde 1978 hasta la década de 2010. Quizás esta máxima del “taoguang yanghui” 

no más que un método de esperar la ocasión (manteniéndose en ese segundo plano) hasta que China fuera 

lo suficientemente fuerte para hacer valer sus pretensiones tanto en el mar de China Meridional como en la 

China Oriental. Debemos recordar, que la posición que ocupa China en la actualidad (y que probablemente 

será de mayor trascendencia en un futuro no muy lejano) no es la posición que vivía durante el “Siglo de la 

Humillación”. 
150 Bloomberg, (2019), Xi advierte que el partido necesita "espíritu de lucha" para superar los riesgos, 

Bloomberg, 3 de septiembre de 2019, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-03/china-s-xi-

urges-party-to-prepare-for-long-term-struggle?leadSource=uverify%20wall  
151 Este “espíritu de lucha” pedido por el propio Xi Jinping en el 30º Estudio Colectivo del Buró Político 

del Comité Central del PCCh (http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-06/01/c_1127517461.htm)  
en 2021, según Huang y Wang, se puede deber a que Xi está emulando la idea de Mao Zedong de la “guerra 

prolongada”, en la cual se busca movilizar a las grandes masas a través del desarrollo de una comunicación 

estratégica. Véase al respecto: Huang, Zhao Alexandre; Rui Wang, (2021), Exploring China’s digitalization 

of public diplomacy on Weibo and Twitter: A case study of the U.S.–China trade war, International Journal 

of Communication 15 (2021), pp. 1912–1939. Citado por: Huang, Z., (2021), “Wolf Warrior” and China’s 

digital public diplomacy during the COVID‑19 crisis, Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 18, Ed. 

Springer, p. 38 
152 De hecho, podemos ver un ejemplo claro de este comportamiento tosco de China frente a “acusaciones 

injustas” en el artículo escrito por Walter Rusell, en el cual acusaba a China de estar “enferma” 

(https://www.wsj.com/articles/china-is-the-real-sick-man-of-asia-11580773677), a lo que China le exigió 

que pidiera disculpas el Wall Street Journal, a lo cual este respondió negándose. China procedió entonces 
a la expulsión de tres periodistas estadounidenses, los cuales se encontraban de corresponsales en China 

(https://www.wsj.com/articles/china-expels-three-wall-street-journal-reporters-11582100355). 
153 Austin, H.; Smith, A., (2020), Coronavirus: Chinese official suggests U.S. Army to blame for outbreak, 

NBC News, 13 de marzo de 2020, https://www.nbcnews.com/news/world/coronavirus-chinese-official-

suggests-u-s-army-blame-outbreak-n1157826; Zhao, L., [@zlj517], (20 marzo 2020), If someone claims 

that China’s exports are toxic, then stop wearing China-made masks and protective gowns, or using China-

exported ventilators. This way you will stay clear from the virus. Political virus is more terrible than 

#COVID19!, Twitter, https://twitter.com/zlj517/status/1241031638504493056?lang=en  
154 Abril, G., (2023), Qin Gang, el lobo de la diplomacia china, El País, 10 de marzo de 2023, 

https://elpais.com/internacional/2023-03-10/qin-gang-el-lobo-de-la-diplomacia-china.html  
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https://www.wsj.com/articles/china-is-the-real-sick-man-of-asia-11580773677
https://www.nbcnews.com/news/world/coronavirus-chinese-official-suggests-u-s-army-blame-outbreak-n1157826
https://www.nbcnews.com/news/world/coronavirus-chinese-official-suggests-u-s-army-blame-outbreak-n1157826
https://twitter.com/zlj517/status/1241031638504493056?lang=en
https://elpais.com/internacional/2023-03-10/qin-gang-el-lobo-de-la-diplomacia-china.html
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como “Virus de Wuhan”155 (también se le llegó a denominar en incontables ocasiones por 

parte de la Administración Trump como “virus chino”). 

Bien es verdad, que esta postura diplomática no es usada frente a cualquier país156, sino 

que viene siendo desarrollada principalmente frente a la “anglosfera” (quizás en parte 

porque son los principales contendientes y adversarios de China en la zona Asia-Pacífico) 

que conforma el grupo conocido como “AUKUS”, por motivos más que obvios. Estos 

motivos son la desestabilización por parte de Estados Unidos de la zona Asia-Pacífico, 

implantando bases militares (Corea, Japón, Filipinas, Guam, etc.), así como el desarrollo 

de múltiples operaciones militares en el área en cuestión, las visitas de políticos 

estadounidenses a la Isla de Taiwán, etc. Obviamente, creo que se encuentra más que 

justificada la respuesta tajante y decidida por parte de China a cualquier injerencia por 

parte de Estados Unidos en lo que China entiende como su “esfera de influencia”. 

Por otro lado, creo que mantener una política exterior de corte “combativo” puede ser 

perjudicial a fines de evitar la denominada como “Trampa de Tucídides”, es decir, el 

conflicto bélico entre Estados Unidos y China. A nadie se escapa que la zona Asia-

Pacífico cada vez está más tensionada, lo cual hace incrementarse exponencialmente las 

posibilidades de desembocar en un verdadero desastre bélico entre dos superpotencias a 

nivel mundial, como son Estados Unidos y China. Aun así, considero un error por parte 

de China si continúa manteniendo una política “combativa”, ya que la política 

(desarrollada durante el mandato de Hu Jintao) del “ascenso pacífico”, considero que le 

confiere a China legitimidad como nación (a la vez que se podría usar por su parte como 

un arma de “soft power”157).  

                                                             
155 Finnegan, C., (2020), Pompeo pushes 'Wuhan virus' label to counter Chinese disinformation, ABC 

News, 26 de marzo de 2020, https://abcnews.go.com/Politics/pompeo-pushes-wuhan-virus-label-counter-

chinese-disinformation/story?id=69797101  
156 Principalmente la tónica viene siendo esta (véase por ejemplo las sanciones a la UE por las represalias 
por el algodón de Xinjiang (https://es.euronews.com/my-europe/2021/03/22/cruce-de-sanciones-entre-la-

union-europea-y-china) , el boicot a H&M por no usar dicho algodón de la provincia de Xinjiang 

(https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20210326-china-adidas-ropa-algodon-

xinjiang-boicot) , etc.), aunque es cierto que hay alguna excepción, por ejemplo la permanente presión a 

Taiwán, los continuos conflictos sobre las aguas territoriales de China (https://www.dw.com/es/filipinas-y-

china-en-creciente-tensi%C3%B3n-por-mar-meridional/a-57195016) , llegando a generar preocupación en 

Japón, Vietnam, Indonesia, Filipinas, etc. 
157 Baez García, G., (2020), El «ascenso pacífico» de China: la legitimidad política como estrategia de 

poder blando, Instituto Español de Estudios Estratégicos. IEES, Documento de Opinión IEEE 133/2020, 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO133_2020GARBAE_ascensoChina.pdf  
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Es más, si seguimos con la lógica del sistema “Tianxia”, lo más consecuente con el 

funcionamiento de dicho sistema, así como con sus principios de igualdad, equilibrio, 

armonía, etc., sería ejercer una diplomacia en un tono cordial y afable, y alejarse de 

estridencias o actitudes “combativas”, las cuales pueden ser vistas con recelo. No 

debemos de olvidar, que si pretender erigirse China como el centro (papel del Emperador) 

de un movimiento alternativo (a la “anglobalización”) como el Tianxia, debe de mantener 

los principios propios del sistema (el Emperador es en primer lugar el primero en dar 

ejemplo, y no puede abusar de su situación). De hecho, el profesor de Relaciones 

Internacionales chino Xiang Lanxin ha expresado en alguna entrevista (en relación a la 

diplomacia del “lobo guerrero”) su discrepancia con esta política de política exterior. 

Según su opinión, la diplomacia del “lobo guerrero” “contribuye a la desestabilización 

del orden mundial en un momento en que China se ha autoconvencido158, mediante las 

afirmaciones de la propaganda del Partido, de la superioridad del “modelo 

chino”159”160.  

Se podría decir que el desarrollo de la diplomacia del “lobo guerrero” nace de una propia 

trampa que se está creando la propia China, en parte debido a una cierta dosis de ego 

propio, la cual le puede hacer abandonar la mesura y la legitimidad que le otorga (y 

atesora debido a la política de Hu Jintao) el “ascenso pacífico”. Otros quieren ver en esta 

nueva diplomacia de China dos estrategias distintas161, (1) reforzar el orgullo nacional y 

patriótico y (2) legitimar la posición del país en distintas cuestiones por medio del apoyo 

                                                             
158 Es cierto que, en un primer momento, las propias autoridades de China advirtieron de que dicha 

“etiqueta” constituía (por parte de Occidente) una trampa para la propia China, aunque después adoptarán 

dicha etiqueta. Véase: Hua, C., (2020), Foreign ministry spokesperson Hua Chunying’s regular press 

conference on December 10, 2020. The MFA of the PRC, 10 December, 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1839270.shtml. Citado por: Huang, Z., 

(2021), “Wolf Warrior” and China’s digital public diplomacy during the COVID‑19 crisis, Place Branding 

and Public Diplomacy, Vol. 18, Ed. Springer, p. 37 
159 Según Xiang Lanxin, la teoría de la “superioridad del modelo chino” surge por medio del libro de Martin 

Jacques “When China Rules the World, el cual generó el nacimiento de un gran orgullo de la población 
china, en parte debido a que los elogios procedían de un intelectual occidental. Véase: 159 Lanxin, X., 

(2022), “No hay necesidad de luchar como un lobo guerrero”. Una conversación con Xiang Lanxin, Le 

Grand Continent, 10 de septiembre de 2022, https://legrandcontinent.eu/es/2022/09/10/no-hay-necesidad-

de-luchar-como-un-lobo-guerrero-una-conversacion-con-xiang-lanxin/#easy-footnote-3-7687 
160 Lanxin, X., (2022), “No hay necesidad de luchar como un lobo guerrero”. Una conversación con Xiang 

Lanxin, Le Grand Continent, 10 de septiembre de 2022, https://legrandcontinent.eu/es/2022/09/10/no-hay-

necesidad-de-luchar-como-un-lobo-guerrero-una-conversacion-con-xiang-lanxin/#easy-footnote-3-7687  
161 Ibañez, J., (2016), La doble estrategia de China: diplomacia atractiva y un ejército cada vez más fuerte, 

El Confidencial, 6 de septiembre de 2016, https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-09-06/doble-

estrategia-china-diplomacia-ejercito-fuerte_1254953/  
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de otras naciones. Quizás en esta segunda área es donde la diplomacia de “lobo guerrero” 

está fallando a China, sino puede incluso estar siendo contraproducente para la misma. 

Antes de finalizar, merecería prestar cierta atención al uso de las redes sociales como 

medio para llegar a las masas por parte de China, ya que durante los últimos años se ha 

convertido en la tónica habitual por parte del gigante asiático. Desde el año 2018, según 

indica Zhao Huang162, China ha abierto 301 cuentas (para)diplomáticas, para aumentar 

así la fuerza (y agresividad163) de su discurso a nivel internacional en lo que se podría 

denominar como “diplomacia digital”164. Esta práctica de diplomacia agresiva sería 

(como ya he mencionado previamente) una forma de presentar al modelo chino como una 

alternativa al orden internacional comandado por Estados Unidos (especialmente se ve 

este cambio a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19)165.  

Si bien la diplomacia del “lobo guerrero” no se encuentra estrechamente relacionado del 

funcionamiento del propio sistema Tianxia, nos sirve para mostrarnos (por el momento) 

como afronta China sus crisis más graves, así como los medios utilizados para actuar. 

Además, creo que refleja claramente como es un modelo de diplomacia que dista mucho 

de los fundamentos básicos del sistema Tianxia, y que (en mi opinión) le granjea más 

perjuicios que beneficios a la propia China, lo cual es un punto más para adoptar una 

doctrina geopolítica más armónica y equilibrada como es la relativa al sistema “Tianxia”. 

                                                             
162 Huang, Z., (2021), “Wolf Warrior” and China’s digital public diplomacy during the COVID‑19 crisis, 

Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 18, Ed. Springer, p. 37 
163 Litvak, Nikolay V.; Natalia B. Pomozova, (2021), Chinese diplomatic discourse for Europe: A change 

of style, Russia in Global Afairs 19 (1): 50–69. Citado por: Huang, Z., (2021), “Wolf Warrior” and China’s 
digital public diplomacy during the COVID‑19 crisis, Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 18, Ed. 

Springer, p. 37 
164 Véase al respecto: Siqi, J., (2021), Wolf Warriors in the West: how China’s diplomats are taking to 

Twitter, South China Morning Post, 1 de enero de 2021, 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3116038/wolf-warriors-west-how-chinas-diplomats-

are-taking-twitter  
165 Nagy, Stephen; Hanh Nguyen, (2020), Cowboy diplomacy meets wolf warrior diplomacy: All politics 

are local, Calgary: Canadian Global Afairs Institute. Citado por: Huang, Z., (2021), “Wolf Warrior” and 

China’s digital public diplomacy during the COVID‑19 crisis, Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 

18, Ed. Springer, p. 37 
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Figura XIII. Gráfica temporal en la cual se muestra el uso/frecuencia de los tweets pertenecientes a la 

cuenta de la diplomática Hua Cunying. Se puede observar cómo desde la creación de la cuenta en octubre 

de 2019, se encuentra en “standby” hasta febrero de 2020 (fecha de expansión del Covid-19 a nivel 

global), alcanzando desde ese entonces grandes picos de actividad en Twitter (véase la importancia como 

herramienta propagandística y diplomática para el PCCh). Fuente: South China Morning Post, 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3116038/wolf-warriors-west-how-chinas-diplomats-

are-taking-twitter  
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5. Relación entre la filosofía “Tianxia” y el “Sueño Chino” de Xi Jinping. 

Divergencias entre una visión global, frente a una visión patriótica china 

En este apartado realizaremos un breve repaso a los diferentes “grandes planes” 

desarrollados en la China post-Mao, y pasaremos a analizar el concepto del “Sueño 

Chino” desarrollado por Xi Jinping desde su llegada al poder en 2012. De manera 

posterior abordaremos los distintos fundamentos y objetivos del “Sueño Chino” y 

analizaremos la trascendencia del XIX Congreso del PCCh. De manera posterior 

trazaremos una serie de similitudes y paralelismos entre el propio “Sueño Chino” de Xi 

Jinping y el sistema “Tianxia”, para finalizar realizando una prospectiva en cuanto a la 

“futurible” adopción del sistema “Tianxia” por parte de China, como una posible 

plataforma geopolítica sobre la cual pivotar. También, se analizarán las principales 

ventajas e inconvenientes del propio sistema “Tianxia”. 

 

5.1. Breve repaso histórico a los “grandes planes” de la República Popular China 

post-Mao 

La gran estrategia (para el ámbito internacional) mantenida con Deng Xiaoping en el 

mando era “ocultar la capacidad propia, y esperar el momento, obtener logros cuando 

se pueda” (韬光养晦 有所作为, tāoguāng yànghuì, yŏusŭo zuòwéi)166, aunque con la 

caída de la URSS, las sanciones impuestas por Occidente a China a raíz de las protestas 

en Tianan'men, China modificó su estrategia para “relanzar su vinculación con su 

periferia y los países en vías de desarrollo para romper el aislamiento”167. Será en 1997, 

cuando China adopte un nuevo concepto de seguridad, dada la amenaza de la presencia 

militar de Estados Unidos en Asia (especialmente una alianza militar entre Japón-Estados 

Unidos)168, lo cual llevó a China a mejorar sus relaciones con los países de la región Asia-

Pacífico (todos ellos miembros de la ASEAN), así como la creación de la Organización 

                                                             
166 Peng, Guangqian & Yao, Youzhi. Deng Xiaoping Zhanlüe Sixiang Lun [Sobre el Pensamiento 

Estratégico de Deng Xiaoping]. Beijing: Junshi Kexue Chubanshe [Beijing: Editorial de Ciencia Militar], 

1994. Citado por: Malena, J., (2018), La gran estrategia de China en la era de Xi Jinping, En Universidad 

de la Defensa Nacional (Ed.), China, Rusia e India en América Latina, Ed. UNDEF, Buenos Aires, p. 14 
167 Malena, J., (2018), La gran estrategia de China en la era de Xi Jinping, En Universidad de la Defensa 

Nacional (Ed.), China, Rusia e India en América Latina, Ed. UNDEF, Buenos Aires, p. 15 
168 Malena, J., (2018), La gran estrategia de China en la era de Xi Jinping, En Universidad de la Defensa 

Nacional (Ed.), China, Rusia e India en América Latina, Ed. UNDEF, Buenos Aires, p. 15 
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para la Cooperación de Shanghái (OCS), o la creación del Grupo de los Seis para resolver 

la cuestión de la retirada de Corea del Norte del Tratado de No Proliferación Nuclear 

(TNP) en 2003. 

Este cambio de estrategia de China tiene como fundamento el establecimiento por parte 

de diferentes naciones de Occidente y de Estados Unidos (principalmente) de un discurso 

contra China basado en una posible o futurible “amenaza china”, dado su notable 

crecimiento en distintas parcelas como la económica, científico-tecnológica, militar, etc., 

lo cual era visto por Occidente como una amenaza (yo diría que infundada 

interesadamente por ellos mismos) a la paz y a la seguridad internacional. Como se ha 

tratado en apartados anteriores, la política exterior desarrollada durante el mandato de Hu 

Jintao fue el “ascenso pacífico de China”, como ariete para frenar el discurso o la “teoría 

de la amenaza china”, dado el gran desarrollo a todos los niveles que se estaba 

produciendo en la nación china, y los recelos que producía esto en los países de su entorno 

y en grandes potencias como los Estados Unidos. Esta estrategia en política exterior del 

“ascenso pacífico de China” se mantendrá hasta la llegada al poder del propio Xi Jinping, 

con el cual China adopta otra postura diametralmente opuesta al “ascenso pacífico de 

China”, denominada como la “doctrina del lobo guerrero” de un corte más nacionalista y 

etnocéntrico.  

 

5.2. Introducción al concepto de “Sueño Chino” de Xi Jinping 

El concepto de “Sueño Chino” tiene su origen en la visita (en noviembre de 2012) de Xi 

Jinping y los diferentes miembros permanentes del Buró Político del PCCh a la 

exposición “El camino a la revitalización”, en la cual Xi destacó estar convencido de que 

China sería capaz de  

“lograr el objetivo de que en el centenario de la formación del Partido Comunista de 

China culminaremos la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada 

y de que en el centenario de la fundación de la Nueva China llegaremos a transformar 

nuestro país en un país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado 
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y armonioso, haciendo así realidad el sueño de la gran revitalización de la nación 

china”169. 

Xi Jinping se ha referido al “Sueño Chino” en multitud de ocasiones, como por ejemplo 

durante la celebración de la Sesión Anual de la Asamblea Popular Nacional (APN) de 

China, desarrollada en marzo del 2013, en la cual repitió el concepto de “Sueño Chino” 

en más de 600 ocasiones170.  

También, en su viaje a los Estados Unidos durante el año 2015, Xi Jinping explicó que el 

concepto del “Sueño Chino” tenía su origen en su infancia, durante la década de los años 

60 del siglo pasado, cuando vivía en una pequeña aldea de la provincia de Shaanxi. Según 

relató el propio Xi durante su discurso en Seattle, mientras realizó su visita a los Estados 

Unidos, en su infancia la gente de su aldea vivía en cuevas, y durante algunos meses del 

año llegaba a faltar la carne, aunque en la actualidad todos viven en casas de ladrillo y 

tejas, y hay acceso a internet, sanidad y escuelas, y por supuesto, la carne se encuentra 

sin dificultad171. Estos avances sociales, señalados por el propio Xi Jinping en su discurso, 

muestran la esencia del “Sueño Chino”, así como lo que verdaderamente motiva a la 

población china. 

 

                                                             
169 Jinping, X., (2014), La gobernación y administración de China, Ed. Lenguas Extranjeras, Beijing. 

Citado por: Arenas, O., (2020), La dualidad económica Estados Unidos-China en el siglo XXI, Ed. Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, p. 21 
170 Yi, D.; Mei, S., (2013), El "sueño chino" tiene un significado global, People Daily, 18 de marzo de 2013, 

https://web.archive.org/web/20190325044642/http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/8171586.html  
171 People Daily, (2015), El Sueño Chino, aspiración de todos los chinos, People Daily, 26 de septiembre 

de 2015, http://spanish.people.com.cn/n/2015/0926/c31621-8955689.html  
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Figura XIV. Xi Jinping en su oficina en Zhengding, provincia de Hebei, en 1983. Fuente: South China 

Morning Post; https://www.scmp.com/news/china/society/article/2104580/xi-jinpings-troubled-early-

years-are-detailed-communist-party 

 

En definitiva, el “Sueño Chino” de Xi Jinping no es otra cosa sino una “gran estrategia” 

(soft power, o poder blando)172 (大战略, dà zhànluè), es más, podríamos decir que es la 

“gran estrategia” de mayor trascendencia acontecida en China durante la época post-Deng 

Xiaoping (éste ya tuvo su propia “gran estrategia”, como fue la “Reforma Económica 

China” (también denominado como Reforma y Apertura, 改革開放) acontecida durante el 

período Boulan Fanzheng (“eliminar el caos y volver a la normalidad”). 

 

5.3. Fundamentos y objetivos del “Sueño Chino” de Xi Jinping 

En relación a los fundamentos del “Sueño Chino” promovido por el propio Xi Jinping, se 

ha de indicar que se nutre de ideales provenientes de tres líderes chinos173: el padre de la 

revolución republicana acontecida en China a mediados del siglo XX, Sun Yat-sen; la 

herencia comunista de Mao Zedong; y, por último, la reforma y apertura promovida por 

Deng Xiaoping desde finales de la década de los años setenta del siglo pasado. 

Debemos recordar que China libra desde 1839 (desarrollo de la Primera Guerra del Opio) 

hasta el año 1949 (Victoria del Ejército Popular de Liberación y la constitución de la 

República Popular China), es decir, durante más de un siglo, una lucha constante frente 

una multitud de abusos y expoliaciones provenientes principalmente de Occidente 

(aunque también de Japón), lo cual da origen al denominado “Siglo de la Humillación” 

en China. Este siglo representa para China una deshonra o vergüenza pública, la cual tiene 

aún hoy en día una gran trascendencia en su presente político y social. Como muestra de 

ello podemos ver las palabras del propio Xi Jinping durante el XIX Congreso Nacional 

del Partido Comunista Chino en octubre de 2017, en el cual señala que  

                                                             
172 Para dar una definición breve, diremos que la “gran estrategia” es aquella combinación (modos) de 

determinados recursos (medios) para alcanzar unos determinados objetivos (fines). Para una explicación 

más detallada, véase: Jordán, J., (2021), “¿Qué es la gran estrategia?”, Global Strategy Report, Nº 

37/2021, https://global-strategy.org/que-es-gran-estrategia/   
173 Rosales, O., (2020), El Sueño Chino. Como se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los 

occidentales al interpretarla, Ed. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, p. 25 
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“después de la guerra del Opio, nuestro país se sumió en un tenebroso estado de 

perturbaciones internas e invasiones del exterior, y el pueblo chino padeció grandes 

penalidades, como frecuentes guerras, la fragmentación y destrucción del territorio 

nacional y el languidecimiento de la población en medio del hambre y la miseria”174.  

Por lo tanto, entre el “Siglo de la Humillación” y el “Sueño Chino” de Xi, hay un espacio 

de un siglo prácticamente donde lo que busca China no es otra cosa sino “el retorno a la 

normalidad histórica”175, o lo que es lo mismo, a que China vuelva a ocupar de nuevo el 

centro del mundo (o el centro del poder mundial) para el año 2049. Es decir, al “Siglo de 

la Humillación” le sucedería lo que se podría denominar como un “Siglo de la 

Recuperación”, en el cual volvería a la normalidad histórica y a ocupar nuevamente el 

centro del universo (“Reino del Medio”, o zhongguo, el cual es el término chino para 

China). Aunque este “nuevo” universo se debería de entender a la manera contemporánea, 

es decir, como una China “a la cabeza de la globalización, del cambio tecnológico y la 

sociedad del conocimiento que caracteriza al siglo XXI”176. En relación a esta idea del 

“retorno” de China a ocupar el centro del universo, el ex primer ministro de Australia, 

Kevin Rudd, escribió en 2012 que el ritmo del cambio para China  

“supera nuestros marcos analíticos para llegar a comprenderla. Es como si la 

Revolución Industrial acontecida en Inglaterra y la Revolución de la Información Global 

se fusionaran en un proceso de combustión de manera simultánea y acontecieran no a lo 

largo de 300 años, sino de 30 [outstrips our analytical frameworks for comprehending it. 

It is like the English Industrial Revolution and the global information revolution 

combusting simultaneously and compressed into not 300 years, but 30]”177.  

Por tanto, si tenemos en cuenta los datos económicos que presenta China en la actualidad, 

y sus proyecciones a futuro, para el año 2035 China habrá superado a los Estados Unidos 

de Norteamérica como principal potencia económica a nivel mundial178. Es decir, no se 

                                                             
174 People Daily, (2017), Texto íntegro del informe presentado por Xi Jinping ante XIX Congreso Nacional 

del PCCh, People Daily,  http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/1104/c31621-9288623.html  
175 Rosales, O., (2020), El Sueño Chino. Como se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los 

occidentales al interpretarla, Ed. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, p. 26 
176 Rosales, O., (2020), El Sueño Chino. Como se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los 

occidentales al interpretarla, Ed. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, p. 26 
177 Rudd, K., (2012), Kevin Rudd: The west isn’t ready for the rise of China, New Stateman, 11 de julio de 

2012, https://web.archive.org/web/20210403173625/http://www.newstatesman.com/politics/international-

politics/2012/07/kevin-rudd-west-isnt-ready-rise-china   
178 Goldman Sachs, (2022), The Global Economy in 2075: Growth Slows as Asia Rises, Goldman Sachs, 8 

de diciembre de 2022, https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/the-global-economy-in-2075-

growth-slows-as-asia-rises.html  
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trata de una simple “recuperación” por parte de China, sino de su vuelta al centro del 

universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XV. Gráfica evolución (proyección) económica de China, India, EEUU, UE. Fuente: Goldman 

Sachs; https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/the-global-economy-in-2075-growth-slows-as-

asia-rises.html 

 

El actual Jefe de Estado de la República Popular China, Xi Jinping, apunta que el “Sueño 

Chino” consiste en el “rejuvenecimiento de la nación china (el cual) (…) encarna el deseo 

largamente acariciado de varias generaciones de chinos, que se ven reflejados en los 

intereses generales de la nación china y el pueblo chino, que es la aspiración común de 

todos los hijos e hijas de China”179. Los días aciagos para China han quedado lejos, ya 

que en la actualidad China se encuentra próxima a la gran revitalización dado que según 

indica el propio Xi, “las perspectivas de nuestro país (China) son muy brillantes, y 

                                                             
179 People Daily, (2013), Extracto de Xi Jinping sobre el sueño chino de realizar el gran rejuvenecimiento 

de la nación china, People Daily, 3 de diciembre de 2013, http://cpc.people.com.cn/n/2013/1203/c64387-

23722539.html  
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tenemos la confianza, las condiciones y la capacidad para materializar nuestros 

objetivos”180. 

Además, considero que es especialmente relevante la aparición de Xi Jinping en la escena 

política china en un momento clave, que es poco después de la crisis financiera de 2008 

(llegará a ocupar el cargo de Secretario General del PCCh en 2012, pero ya en el año 2008 

fue designado Vicepresidente de la República Popular China en la XI Asamblea Popular 

Nacional de China). Es la aparición/irrupción en política de Xi Jinping un suceso notable 

ya que de alguna manera evita, o limita, el aprovechamiento de la grave situación 

financiera (alrededor de todo el globo) por parte de fuerzas extranjeras en China para 

promover (como así ocurrió en cierta medida en las protestas acontecidas en China a lo 

largo del año 2011181, aunque continuarían hasta 2014 con fuerza, véase la “Revolución 

de los Paraguas” en Hong Kong) movimientos sociales en el país.  

Por lo tanto, la figura del propio Xi Jinping actúa como cortafuegos para el propio PCCh, 

y la propia China, evitando así lo que Gramsci denomina como “revolución pasiva”182. 

Es así como se aprovecha una época de grave recesión económica, cierto descontento 

social, etc., como una oportunidad a aprovechar por el propio PCCh (materializado a 

través de la figura de Xi y su política/narrativa del “Sueño Chino”) en lo que se podría 

considerar como un hábil movimiento táctico en el ámbito político por parte del PCCh.  

En cuanto a los objetivos (denominados como los “dos objetivos centenarios (o del 

siglo)”) a conseguir por el “Sueño Chino”, ha de especificarse que estos fueron definidos 

en el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de la República Popular de China. 

A saber, los objetivos son  

                                                             
180 People Daily, (2013), Extracto de Xi Jinping sobre el sueño chino de realizar el gran rejuvenecimiento 

de la nación china, People Daily, 3 de diciembre de 2013, http://cpc.people.com.cn/n/2013/1203/c64387-

23722539.html 
181 Wallace, A., (2011), China: protestas violentas en un país obediente, BBC, 15 de junio de 2011, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/06/110614_china_disturbios_analisis_aw  
182 El concepto de “revolución pasiva” es desarrollado por el intelectual italiano Antonio Gramsci, el cual 

se utiliza para definir los procesos de cambio político, social o económicos, en los cuales las clases 

“subalternas” no intervienen en el proceso, a diferencia de lo que sucedería en una “revolución activa”, en 

los cuales los grupos de individuos que dirigen la revolución intentan satisfacer sus aspiraciones y deseos. 

Es decir, la revolución pasiva consistiría en una especia de proceso político en el cual se reforma/restaura 

un sistema por parte de las clases dominantes para evitar la “revolución” social. Gramsci determina que la 

“revolución pasiva” constituye una serie de “modificaciones moleculares que en realidad modifican 

progresivamente la composición precedente de las fuerzas y por lo tanto se vuelven matrices de nuevas 

modificaciones”, pero prescindiendo de todo componente proletario, sino que es impulsado por los mismos 

burgueses. Véase: Gramsci, A., (1999), Cuadernos de la cárcel, Ed. Ediciones Era, México, p. 188 
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“para 2020, duplicar el PIB y el ingreso per cápita rural y urbano respecto de 2010, 

cumpliendo así con la construcción de una sociedad modestamente acomodada y, para 

mediados de siglo, concluir la transformación de China en un país socialista moderno, 

próspero, poderoso, democrático, civilizado y armonioso, haciendo así realidad el sueño 

chino de la gran revitalización de la nación china”183.  

En cuanto a los distintos principios rectores del “Sueño Chino” en la esfera diplomática, 

hay que destacar que China tiene una política de “desarrollo pacífico en el ámbito global; 

una “diplomacia de buen vecino” en la región de Asia; una “diplomacia entre grandes 

potencias” frente a Estados Unidos; un “nuevo modelo de relaciones entre grandes países” 

con respecto a Europa; y, frente a América Latina/Caribe y África, China tiene una 

política de “respecto y confianza recíprocos, beneficio mutuo, desarrollo compartido, 

colaboración en asuntos internacionales”184. 

Por tanto, siguiendo con lo indicado por J. Malena, Xi Jinping ambiciona abarcar cinco 

dimensiones distintas, a saber:  

“una nacional, consistente en alcanzar la prosperidad de China; otra personal, relativa 

a lograr la felicidad de cada ciudadano chino; una histórica, referida a brindar a los 

ciudadanos la oportunidad de progresar en esta etapa de desarrollo del país; una global, 

vinculada a la aspiración de extender la prosperidad al mundo; y finalmente una 

dimensión antitética, consistente en modificar el paradigma de orden internacional”185.  

Podemos destacar que los fundamentos (y objetivos) del propio “Sueño Chino” 

representan un verdadero modelo orientalista de carácter colectivo, a diferencia del 

denominado comúnmente como “Sueño Americano” (“American Dream” o “American 

way of life”), el cual es claramente el modelo (totalmente contrapuesto en cuanto a 

principios y valores) imperante a nivel global individualista, que ensalza el valor supremo 

del individuo con respecto a la colectividad,  y se encuentra enfocado principalmente en 

el beneficio de Estados Unidos (“soft power”) como nación, expandiendo sus valores, 

costumbres, intereses, etc. El “Sueño Chino”, al contrario del “Sueño Americano”, 

                                                             
183 Jinping, X., (2014), La gobernación y administración de China, Ed. Lenguas Extranjeras, Beijing. 

Citado por: Arenas, O., (2020), La dualidad económica Estados Unidos-China en el siglo XXI, Ed. Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, p. 79 
184 Malena, J., (2018), La gran estrategia de China en la era de Xi Jinping, En Universidad de la Defensa 

Nacional (Ed.), China, Rusia e India en América Latina, Ed. UNDEF, Buenos Aires, p. 18 
185 Malena, J., (2018), La gran estrategia de China en la era de Xi Jinping, En Universidad de la Defensa 

Nacional (Ed.), China, Rusia e India en América Latina, Ed. UNDEF, Buenos Aires, pp. 18-19 
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proyecta su futuro mirando hacia sí mismo, hacia su pasado, constituyendo una parte 

esencial de dicho concepto, mientras que en el “Sueño Americano, se presenta a Estados 

Unidos como la “tierra de las oportunidades” donde no se construye un proyecto futuro 

en base a su pasado (como en el “Sueño Chino”), sino que se prescinde de él (claramente, 

el pasado de Estados Unidos de apenas 300 años, no es el pasado de China de unos 5000 

años), y se construye en base a la idea/concepción de “consecución de sueños o metas”. 

 

5.4. La importancia del XIX Congreso del PCCh y el Pensamiento de Xi Jinping. 

Similitudes y paralelismos entre el “Sueño Chino” y el “sistema Tianxia” 

Reviste una especial trascendencia el XIX Congreso Nacional del PCCh desarrollado 

durante la semana del 18 al 24 de octubre del año 2017 en Beijing. Es especialmente 

relevante dicho Congreso, ya que se acuerda en la Resolución al XIX Congreso Nacional 

del PCCh la adopción (como base teórica) del “Pensamiento de Xi Jinping”186 al 

“socialismo con características chinas” introducido durante la era de Deng Xiaoping. Por 

abreviar, diremos que el “socialismo con características chinas” es un sistema teórico-

político, combina el pensamiento marxista-leninista adaptándolo a las circunstancias 

temporales (o coyunturales) de la propia China. 

Es muy indicativo de la trascendencia del XIX Congreso Nacional, y la de importancia 

que cobró después de dicho Congreso la figura de Xi Jinping, ya que el diario Xinhua 

indica que  

“aunque requerirá un trabajo inmenso, el panorama es claro: China se convertirá en la 

economía más grande del mundo, y los ingresos serán altos con un sistema de bienestar 

                                                             
186 En el Texto íntegro de la Resolución sobre enmienda de los Estatutos del PCCh, acontecida durante el 
XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, se acordó de manera unánime “definir en los 

Estatutos el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época 

como guía de acción junto con el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng 

Xiaoping, el importante pensamiento de la triple representatividad y la concepción científica del desarrollo. 

Y exige a todo el Partido unificar los criterios y las acciones a la luz del pensamiento de Xi Jinping sobre 

el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época, fortalecer la concienciación y la firmeza en su 

estudio y aplicación, llevarlo a cabo en todo el proceso de la modernización socialista y plasmarlo en los 

diversos aspectos de la construcción del Partido”. Véase: Xinhua, (2017), Texto íntegro de resolución sobre 

el informe del Comité Central del PCCh, Xinhua, 24 de octubre de 2017, 

http://spanish.xinhuanet.com/2017-10/24/c_136702902.htm  
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social efectivo, un gobierno receptivo y que sirva a las personas, una política limpia que 

garantice los derechos de las personas y un hermoso país amado por los ciudadanos”187. 

También, el propio diario recalca la importancia que el gigante asiático establezca su 

propia hoja de ruta, ya que  

“la génesis del milagro del desarrollo de China es el socialismo, no otros “ismos”. El 

país tiene éxito no copiando rígidamente las ideas originales del socialismo científico, 

sino adaptándolo a la realidad de China. El pensamiento de Xi Jinping será la ideología 

característica de China y el nuevo comunismo”188. 

Y termina indicando el propio diario que  

“China es ahora lo suficientemente fuerte, dispuesta y capaz de contribuir más para la 

humanidad. El nuevo orden mundial no puede ser dominado por el capitalismo y 

Occidente, y llegará el momento de un cambio (…) El sueño chino no es el desarrollo de 

la nación, no de una hegemonía. Una China más fuerte solo tendrá efectos positivos”189.  

Como se puede observar, entre los objetivos del propio “Sueño Chino” hay similitudes 

coincidentes con los objetivos del sistema “Tianxia”. Como se ha mencionado en páginas 

anteriores, los objetivos del “Sueño Chino” son (1) convertir duplicar el PIB, el ingreso 

per cápita rural y urbano (existente en el año 2010 en China) para el centenario de la 

Constitución del propio PCCh, en 1921; y para el año 2049 (año del centenario de la 

Revolución Popular de China), transformar a China en un país socialista moderno, 

próspero, poderoso, civilizado, armonioso, etc. Por lo tanto, como se puede observar, se 

encuentran coincidencias en lo relativo a la búsqueda de que China sea un país poderoso 

y civilizado (recordemos que el propio sistema “Tianxia” se fundamenta en la búsqueda 

de acabar con las disputas territoriales entre tribus), armonioso (podemos ver la 

reminiscencia del pensamiento de Confucio en esta idea, y además también guarda 

relación con los principios del sistema “Tianxia”).  

También, es importante prestar atención a las citas anteriores ya que se habla de que en 

China “los ingresos serán altos con un sistema de bienestar social efectivo, un gobierno 

                                                             
187 Xinhua, (2017), Congreso histórico apunta a una nueva era para China y el mundo, Xinhua, 24 de 

octubre de 2017, http://www.xinhuanet.com//english/2017-10/24/c_136702090.htm  
188 Xinhua, (2017), Congreso histórico apunta a una nueva era para China y el mundo, Xinhua, 24 de 

octubre de 2017, http://www.xinhuanet.com//english/2017-10/24/c_136702090.htm 
189 Xinhua, (2017), Congreso histórico apunta a una nueva era para China y el mundo, Xinhua, 24 de 

octubre de 2017, http://www.xinhuanet.com//english/2017-10/24/c_136702090.htm 
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receptivo y que sirva a las personas, una política limpia que garantice los derechos de 

las personas y un hermoso país amado por los ciudadanos”, lo cual es una 

visión/dimensión claramente nacional o interna del “Sueño Chino”, aunque también se 

dice que “China es ahora lo suficientemente fuerte, dispuesta y capaz de contribuir más 

para la humanidad. El nuevo orden mundial no puede ser dominado por el capitalismo y 

Occidente, y llegará el momento de un cambio”, lo cual nos muestra una 

visión/dimensión externa del “Sueño Chino”. 

Además, si prestamos atención a las palabras citadas anteriormente por J. Malena, vemos 

en las dimensiones del pensamiento de Xi Jinping paralelismos o rasgos comunes con el 

propio sistema “Tianxia”. Recordemos, que como mencione en apartados anteriores, la 

figura (y el poder cada vez más notorio) de Xi Jinping se asemeja a la figura del 

Emperador (“Tianzi”). J. Malena nos hablar de una (1) dimensión nacional, la cual busca 

que China alcance la prosperidad, lo cual debe de ser el objetivo de un Emperador, que 

su Reino sea un Reino próspero; (2) una dimensión personal, la cual tiene como objetivo 

conseguir la felicidad de sus ciudadanos, ya que para mantener el poder en el sistema 

“Tianxia” era necesario ser un Emperador ejemplar y recto (además de ser Emperador, 

elegido por el cielo “Tianzi”); (3) una dimensión histórica, con una finalidad de hacer 

progresar a China (el Imperio de Xi, “Tianxia”); (4) una dimensión global, relacionada 

con la búsqueda de extender la prosperidad al resto del mundo, lo cual es entendible si 

partimos de la visión sinocéntrica de China, y de su concepción particular de China como 

centro del Universo; y por último, (5) una dimensión antitética, la cual consiste en 

modificar el orden internacional, es decir, al igual que en el sistema “Tianxia”, se realiza 

una expansión a los pueblos de fuera del sistema “Tianxia”, o lo que es lo mismo, los 

“pueblos bárbaros” por medio del “jimi”. 

También, si observamos con detenimiento las palabras expresadas por el artículo del 

diario Xinhua, citado en la página anterior, vemos como señalan que el Gobierno de China 

debe de ser “receptivo y que sirva a las personas”, dada la legitimidad que debe de recibir 

el Emperador de sus súbditos, ya que si no cumplía podía ser relegado del poder (además 

de que para mantener el sistema “Tianxia” se hace necesario de una actuación correcta y 

ejemplar por parte del Emperador). También, el artículo del diario Xinhua nos habla sobre 

“una política limpia que garantice los derechos de las personas y un hermoso país amado 

por los ciudadanos”, las cuales redundan en la misma idea analizada previamente como 
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es la ejemplaridad por parte del Emperador, y la aprobación del propio pueblo para con 

sus políticas. 

Además, considero que no se puede perder de vista lo más importante, y es que China se 

embarca en una serie de cambios (trascendentales a la postre) debido a los continuos 

abusos producidos por Occidente (principalmente), y Japón, durante el “Siglo de las 

Humillaciones”. Esta situación lamentable y perversa, actuará como resorte 

primeramente para la creación de la República Popular de China, y de manera posterior, 

para el desarrollo de la Revolución Comunista en China. Por tanto, si analizamos la 

situación de China históricamente, y comparamos la China revolucionaria con la China 

existente en época de la Dinastía Zhou, vemos que es un periodo de gran inestabilidad y 

luchas entre el propio pueblo de China (luchas tribales en la época de la Dinastía Zhou, y 

luchas entre la China continental y Taiwán, en la época de la Revolución, e incluso en la 

actualidad).  

Otro aspecto a tener en cuenta, en torno al cual gira este apartado es la figura del actual 

presidente de la República Popular de China, Xi Jinping (equivalente al “Tianzi” en la 

antigüedad), el cual constituye un verdadero pivote sobre el cual gira el Estado chino 

(“Tianxia”). Como se ha mencionado anteriormente a lo largo del texto, a partir de la 

enmienda constitucional llevada a cabo en el año 2018 por el propio PCCh, se elimina la 

limitación de dos mandatos de cinco años cada uno, siendo ahora el propio Xi Jinping el 

líder comunista que más cerca se encuentra de la milenaria figura del Emperador (se 

encuentra bajo su control tanto la política del Estado, como la dirección del propio PCCh 

como el ejército de China). 

 

5.5. Prospectiva de la adopción por parte de China del sistema “Tianxia” como 

plataforma geopolítica a desarrollar. Principales ventajas e inconvenientes del 

sistema “Tianxia” 

En la actualidad, no considero que la situación de China sea problemática (como si era en 

épocas pasadas), ni mucho menos, pero sí que tendría sentido la puesta en marcha del 

sistema “Tianxia” ya que la situación económica de China es bastante favorable, y como 

se indicó en gráficas anteriormente, hasta finales de siglo todo apunta a que la salud de la 

economía china será bastante fuerte. Además, la situación económica del área geográfica 
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Asia-Pacífico es buena en la actualidad (de hecho, hay países que presentan un buen 

crecimiento económico como Vietnam, Tailandia, etc.), y en vista de la situación 

ventajosa de la que parte ahora mismo China (con respecto a sus países vecinos más 

cercanos) debería de ser aprovechada por la propia China. Debería de ser aprovechada 

partiendo de un pensamiento similar al desarrollado en el sistema “Tianxia” en época de 

la Dinastía Zhou, es decir: 

1. Vertebración de una asociación más estrecha entre países de la zona geográfica 

Asia-Pacífico (de manera especial se recomienda la asociación de los países 

“aliados” (políticamente hablando) pertenecientes a la civilización sínica como 

Corea del Norte o Vietnam), con un eje vertebrador en la figura de China. 

2. Este sistema se conformaría, pues, por China como “centro” del propio sistema 

“Tianxia”, y diversos “subestados”, como podrían ser Corea del Norte o Vietnam, 

y países de la órbita geográfica Asia-Pacífico (India, Tailandia, Camboya, Laos, 

etc.). Aun así, el sistema es una “red abierta”, que debería de estar dispuesta a 

aceptar nuevos miembros, y cuya finalidad debería de ser acoger a la plenitud de 

las naciones de la Tierra. 

3. Adopción del sistema económico comunista, aunque respetando las libertades 

existentes entre los diversos subestados en materia cultural, religiosa, etc. 

4. China, al poseer la posición de eje o centro del sistema, deberá ser la encargada 

de gestionar y arbitrar los posibles conflictos que hubiera entre los distintos 

subestados del sistema “Tianxia”. 

5. Aun partiendo de la ventaja (en cuanto a poder económico, militar, poblacional, 

etc.) de China, no por ello debe de aprovecharla para actuar como “opresor” con 

respecto del resto de “subestados”, sino que, al contrario, es necesario un 

equilibrio institucional (y un equilibrio entre miembros). 

6. Posibilidad migratoria, que dadas las previsiones futuras de crecimiento 

económico para el área geográfica Asia-Pacífico, será más que necesaria para el 

correcto funcionamiento de la economía mundial (y regional). 

Considero que, como principal inconveniente al desarrollo de este sistema de relaciones 

internacionales a desarrollar por China, se podría encontrar con reticencias por parte de 

un actor principal como son los Estados Unidos de Norteamérica. Además, en el área 

geográfica Asia-Pacífico, hay ciertos escollos que se le podrían plantear a China, como 

es el papel de freno, o muro, que podrían jugar naciones como Japón, Corea del Sur, e 
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incluso regiones (díscolas) de la propia China, como por ejemplo Taiwán. Además, otro 

gran inconveniente para el correcto desarrollo (y funcionamiento) del futurible sistema 

“Tianxia” sería la adopción de un sistema económico-político de corte comunista, el cual 

quizás no es una opción para ciertos países (en India, aunque en el Estado de Kerala es 

común que gobierne el Partido Comunista de la India (CPI (M)), no sucede así con el 

resto del país; igual sucedería con naciones como Singapur o Tailandia, donde la apuesta 

por el comunismo, a día de hoy no parece muy factible). 

En cuanto a las ventajas que observo en el desarrollo de un sistema geopolítico como el 

sistema “Tianxia” se encontraría la importancia o trascendencia de la generación de un 

bloque común en la región Asia-Pacífico, frente a potencias extranjeras (y su influjo en 

la zona) como pudieran ser los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos no ceja en el 

empeño y aumenta su presencia en esta zona, e implanta nuevas bases en Japón, Corea 

del Sur, Islas Marianes, Singapur, Australia, o más recientemente la dispuesta con relación 

a la isla de Guam. Es más, Estados Unidos en previsión de la “caliente” que es esta área 

geográfica tiene su propia alianza estratégica, el AUKUS (Australia, United Kingdom, 

United States). 

En cuanto a la trascendencia (a nivel global) que podría tener la adopción de diversos 

países de gran importancia mundial (como pudiera ser India, Singapur, Vietnam, etc.) de 

un sistema político-económico comunista, podría ser todo un desafío para el resto del 

mundo (e incluso para el modelo liberal o capitalista, el cual es el modelo imperante a 

nivel global actualmente). Si tenemos en cuenta que solamente entre China e India suman 

unos 2800 millones de habitantes, y que la región de Asia en conjunto suma unos 4.600 

millones de habitantes (equivalente a un 60% aproximadamente de la población 

mundial)190. De hecho, para el año 2050 el PIB de Indonesia será mayor que el de Japón, 

Alemania, Reino Unido o Francia, y en términos de crecimiento, Vietnam, India o 

Bangladesh serán las economías (a nivel global) que más crezcan en el período 2016-

2050, según estudios de PWC191. Es decir, un giro hacia un sistema geopolítico, que pueda 

hacer virar (económico-políticamente hablando) a países que en un futuro próximo serán 

                                                             
190 Worldometer, (2023), Asia population, Worldometer, https://www.worldometers.info/world-

population/asia-population/  
191 PWC, (2017), Una mirada al futuro. ¿Cómo cambiará el orden económico mundial para el 2050?, 

PWC, pp. 6-14, https://www.pwc.com/co/es/assets/document/el_mundo_en_2050.pdf  
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verdaderas potencias, sería demoledor para el proyecto “anglobalizador” promovido por 

Estados Unidos. 

En último lugar, veo necesario recalcar que, si bien la adopción del sistema “Tianxia” 

como una plataforma geopolítica a utilizar por la actual República Popular de China no 

deja de ser un futurible, sí que se pueden vislumbrar algunos posibles escenarios, los 

cuales han sido trazados previamente. También, esta labor realizada previamente no deja 

de ser una labor de prospectiva (de carácter académico), la cual puede ser acertada o no. 

 

6.  Trascendencia geopolítica del sistema “Tianxia” en la actualidad. Planteamiento 

y desarrollo de diferentes escenarios 

Es este apartado se pondrá de manifiesto la aplicabilidad del sistema “Tianxia” por parte 

de China en diferentes escenarios, acontecidos tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. En primer lugar, abordaremos una cuestión geopolítica de gran 

trascendencia como es la “Nueva Ruta de la Seda”, y las posibles implicaciones que tiene 

un proyecto geopolítico como este para China. También analizaremos las posibles 

implicaciones y usos que pueda ofrecer el sistema “Tianxia” con relación a la IFR, así 

como también abordaremos brevemente los distintos tipos de “Rutas de la Seda” ideadas 

por parte de China como pueden ser la “Ruta de la Seda para la Salud” o la “Ruta de la 

Seda Digital”. 

De manera posterior, analizaremos los posibles usos del sistema “Tianxia” en la esfera, o 

ámbito, interno de China y las posibilidades de uso de este sistema para poder dar fin a 

diferentes conflictos como son los acontecidos en las provincias de Tíbet, Hong-Kong, 

Taiwán o Xinjiang durante los últimos años. También realizaremos un análisis similar, 

pero en este caso analizaremos la aplicabilidad del sistema “Tianxia” en el ámbito externo 

de la propia China, y los posibles beneficios que pudiera aportar el sistema “Tianxia” para 

acabar con la denominada como “Trampa de Tucídides”, que es uno de los principales 

problemas a los que se puede enfrentar China en un futuro no tan lejano. 

En último lugar, analizaremos el papel de China en el desarrollo de la denominada 

comúnmente como “Guerra de Ucrania”, presentando especial relevancia para nuestro 

análisis la propuesta de paz presentada por China en su “Plan de Paz” en febrero de 2023.  
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6.1. La “Nueva Ruta de la Seda” (“Belt and Road Initiative”, BRI) como proyecto 

geopolítico. Implicaciones y posible uso del sistema “Tianxia” 

La “Franja y la Ruta de la Seda” (también denominada como la “Nueva Ruta de la 

Seda”, en inglés “Belt and Road Initiative” (en sus siglas, OBOR “One Belt One Road”) 

es un proyecto económico-político (de incluso alcance geopolítico) desarrollado e ideado 

por China, el cual evoca a la milenaria “Ruta de la Seda”192. Dicho proyecto, tiene como 

objetivo potenciar, o reforzar si es este el caso, los vínculos económicos de China con el 

resto del mundo por medio de la creación de rutas comerciales (por vía marítima y por 

vía terrestre), las cuales conectarán al gigante asiático con Europa, África y América 

Latina. Por lo tanto, con esta recuperación de la antigua “Ruta de la Seda”, China quiere 

explicitar dos cosas: la primera, su deseo de volver a situarse como una verdadera 

superpotencia a nivel global, y, en segundo lugar, una recuperación de una “institución” 

histórica del pasado de la China Imperial (ahora bajo la figura de Xi Jinping como 

Secretario General del PCCh y Presidente de República Popular China). 

 

 

Figura XVI. Iniciativa de la Ruta y la Franja. Nueva Ruta de la Seda y Ruta de la Seda Marítima. Fuente: 

Diario El País; 

https://elpais.com/economia/imagenes/2018/11/30/actualidad/1543600537_893651_1543684083_portada

_normal.png  

                                                             
192 Recordemos que la denominada como “Ruta de la Seda” es la antigua ruta comercial por medio de la 

cual se desarrolló un importante flujo comercial entre Europa y China durante las Dinastías Han (desde el 

año 206 a.C. hasta el año 220 d.C.) y Tang (año 618 d.C. al año 907 d.C.).  
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En cuanto a los principios de la IFR, el propio Portal de la Franja y la Ruta indica que son 

los siguientes193:  

1) Respeto a los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. Respeto 

a los principios de coexistencia pacífica: respeto mutuo en relación a la soberanía 

e integridad territorial; no agresión mutua; no intervención (injerencia) en asuntos 

internos; coexistencia pacífica; igualdad y beneficio mutuo. 

2) Reforzar la apertura y la cooperación. La IFR no se circunscribe a las naciones 

en las cuales transcurría la milenaria “Ruta de la Seda”, sino que es un proyecto 

que busca beneficiar a una multitud de países (y regiones) de los frutos de la 

cooperación mutua. 

3) Incidir en la armonía y la inclusividad. Respetar la opción de todas las naciones 

en su camino al desarrollo; fortalecer el diálogo entre distintas civilizaciones, 

respetando las diferencias y buscando puntos de acuerdo; respeto a la coexistencia 

pacífica y el crecimiento y prosperidad conjunta. 

4) Especial relevancia del mercado. Papel decisivo del mercado (así como de las 

empresas) en la distribución de los recursos. 

5) Beneficio mutuo entre las partes. Especial atención a las necesidades e intereses 

de las diferentes partes; búsqueda de acuerdos equitativos.  

Además, no existen solamente las tres rutas principales (la “Nueva Ruta de la Seda”, la 

“Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI”, y la “Ruta de la Seda Digital”), sino que 

como bien se indica en el propio Portal de la Franja y la Ruta, también se pretenden forjar 

otras “Rutas de la Seda” 194, a saber:  

- la Ruta de la Seda Verde, la cual busca profundizar en la cooperación en materia 

medioambiental, poner en práctica el desarrollo sostenible y aumentar la 

protección del medio ambiente. Por medio del documento “Perspectivas y 

acciones para promover la construcción conjunta de la Franja Económica de la 

Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI”195, se instaba a 

llevar a cabo infraestructura baja en carbono, atendiendo así a la problemática del 

                                                             
193 Portal de la Franja y la Ruta, La Franja y la Ruta, Portal de la Franja y la Ruta, 

https://esp.yidaiyilu.gov.cn/ydylzt.htm  
194 Portal de la Franja y la Ruta, La Franja y la Ruta, Portal de la Franja y la Ruta, 

https://esp.yidaiyilu.gov.cn/ydylzt.htm 
195 Portal de la Franja y la Ruta, (2015), Perspectivas y acciones para promover la construcción conjunta 

de la Franja Económica a lo largo de la Ruta de la Seda y de la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI, 

Portal de la Franja y la Ruta, 8 de marzo de 2015, https://esp.yidaiyilu.gov.cn/document/issue/32802.htm  
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cambio climático y fomentando el desarrollo de una civilización ecológica. 

También en 2018, durante el Foro Anual de la Conferencia Ecológica Global de 

la ONU desarrollado en Guizhou (China), Xi Jinping envió una misiva196 instando 

a la conservación ecológica y haciendo un llamado a reforzar la cooperación de la 

comunidad internacional en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible197. 

- la Ruta de la Seda para la Salud, que profundiza en la cooperación en materia 

sanitaria, fortaleciendo la cooperación mutua en diferentes campos como la 

información de enfermedades transmisibles, la prevención y control de 

enfermedades y la medicina tradicional198. Algunos han querido ver en el 

desarrollo de la pandemia del Covid-19 una oportunidad para que China mueva 

sus fichas (geopolíticamente hablando), lo cual es visto con recelo199 200 201. 

- la Ruta de la Seda Inteligente (Digital), que incide en la necesidad de cooperar 

para la formación de talentos, el establecimiento de alianzas de cooperación 

técnica en la IFR, así como la cooperación para el desarrollo de todo tipo de 

profesionales. Uno de los proyectos más grandes en relación a la Ruta de la Seda 

Digital es la llevada a cabo en 2018 por PEACE Cable Internacional Network, la 

cual se encuentra inmersa en la construcción del cable submarino Pakistán & East 

África Connecting Europe, de una extensión de unos 12.000 kilómetros el cual 

unirá a China, Pakistán, Egipto, Kenia, Djibuti, Sudáfrica, Francia, etc202. 

También, en 2018, la empresa Huawei Marine Networks es la encargada de 

                                                             
196 Xinhua, (2018), Xi envía carta de felicitación a foro ecológico, Xinhua, 7 de julio de 2018, 

http://spanish.xinhuanet.com/2018-07/07/c_137308276.htm  
197 China Today, (2018), La Franja y la Ruta impulsa el desarrollo ecológico, China Today, 3 de septiembre 

de 2018, http://spanish.chinatoday.com.cn/2018/jj/201809/t20180903_800140262.html  
198 OMS, (2017), Hacia una Ruta de la Seda sanitaria, Organización Mundial de la Salud, 18 de agosto de 

2017, https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/towards-a-health-silk-road  
199 Swissinfo, (2020), La "ruta de la seda sanitaria" irrita a muchos en Europa, Swissinfo, 30 de marzo de 
2020,https://www.swissinfo.ch/spa/afp/la--ruta-de-la-seda-sanitaria--irrita-a-muchos-en-europa/45654846  
200 González Rosas, M.; Magaña Huerta, P.; Haro Barón, T.; (2023), La ruta sanitaria de la seda y el poder 

suave de la República Popular China ante el SARS-CoV-2, Revista Foro Internacional, Vol. LXIII, nº1, pp. 

85-132, https://www.redalyc.org/journal/599/59974536003/59974536003.pdf  
201 Upadhayaya, V., (2020), “Ruta de la Seda de la Salud” de China construye un poder blando en el sur 

de Asia, dicen expertos, The Epoch Times, 11 de diciembre de 2020, https://es.theepochtimes.com/ruta-de-

la-seda-de-la-salud-de-china-construye-un-poder-blando-en-el-sur-de-asia-dicen-expertos_765283.html  
202 Mifrah, H., (2021), China builds Digital Silk Road in Pakistan to Africa and Europe, Nikkei Asia, 29 de 

enero de 2021, https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/China-builds-Digital-Silk-Road-in-

Pakistan-to-Africa-and-Europe  
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construir el cable submarino South-Atlantic Inter Link que unirá Brasil y 

Camerún203 204, conectando por primera vez en la historia a ambos continentes. 

- la Ruta de la Seda para la Paz, la cual busca reforzar la cooperación en materia 

de seguridad, promover la construcción de un modelo administrativo de seguridad 

con características asiáticas, etc205.  

En cuanto a las prioridades de cooperación, según se indica en el Portal de la Franja y la 

Ruta, las principales prioridades de cooperación son:  

- la coordinación de políticas entre los países miembros de la IRF 

- la interconexión de instalaciones a lo largo de las diversas naciones socias de la 

IFR 

- libertad comercial, sin restricción alguna 

- integración financiera entre las naciones de la IFR 

- creación de vínculos interpersonales y entre las diversas civilizaciones  

En definitiva, podemos ver que la IFR constituye uno de los principales ejes de la política 

exterior de China en la actualidad, la cual combina elementos tradicionales chinos como 

la cultura Hehe y la “comunidad de destino común” o “comunidad de destino compartido 

de la humanidad” (cuestiones ya tratadas en apartados anteriores). Lo que hace que la 

IFR sea un producto con un gran sentido histórico chino, algo que para algunos es 

calificado de sinocentrista y de un excesivo sentido etnocentrista chino. Ello, según mi 

opinión, solamente es muestra de la gran riqueza histórica y cultural de China y del 

orgullo que sienten por su propia historia, que en cierta medida es una respuesta al “Siglo 

de las Humillaciones”. Con lo cual, la IFR pudiera tener una connotación que se podría 

calificar de disruptiva o contestataria con el sistema hegemónico actual de corte 

“anglófilo” (“anglobalización”). 

Además, considero que la IFR cumple perfectamente con los principios del sistema 

Tianxia, ya que si bien entendemos que existe un problema mundial como es el igual 

                                                             
203 La Vanguardia, (2018), Conexión total entre Camerún y Brasil con South Atlantic Inter Link, La 

Vanguardia, 5 de septiembre de 2018, 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180905/451649815035/comunicado-conexion-total-entre-

camerun-y-brasil-con-south-atlantic-inter-link.html  
204 Huawei, (2018), South Atlantic Inter Link Connecting Cameroon to Brazil Fully Connected, Huawei, 6 

de septiembre de 2018, https://www.huawei.com/en/news/2018/9/south-atlantic-inter-link  
205 Sipri, The Silk Road Economic Belt and EU-China Security Cooperation, Stockholm International Peace 

Research Institute, https://sipri.org/research/peace-and-develoment/private-sector-and-peace/eu-china-

cooperation-silk-road-economic-belt  
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desarrollo entre los diversos continentes, se hace necesario también un sistema de ámbito 

(y finalidad) mundial/universal para resolver dicho problema. Dicho sistema global 

deberá de ser libremente aceptado por todas las partes, sin que para ponerlo en práctica 

debe de ser impuesto por la fuerza. Otro de los requisitos que debería de tener (y que sin 

duda tiene la IFR) es que debe de beneficiar a todas las naciones, y también se cumple 

dicho requisito, ya que como se ha indicado en las páginas anteriores, se puede comprobar 

con innumerables ejemplos, y con datos y cifras oficiales, que se está desarrollando una 

gran inversión a lo largo de toda la IFR, beneficiando así a multitud de naciones (tanto 

económica como infraestructuralmente).  

 

 

Figura XVII. Evolución de países participantes en la FRI. Fuente: Green Finance & Development Center, 

https://greenfdc.org/belt-and-road-initiative-about/  

 

Por último, y no por ello menos importante, se cumple con el desarrollo de la IFR uno de 

los requisitos clave del sistema Tianxia, y es la creación de una armonía y equilibrio entre 

las distintas naciones/civilizaciones, ya que, por medio de la creación de la IFR, se 
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promoverá paralelamente un desarrollo en los distintos continentes (algunos de ellos 

nunca conectados como actualmente), suponiendo un gran avance a todos los niveles para 

todas las naciones participantes de la IFR.  

También, hay que resaltar la importancia que tiene el desarrollo de la IFR en naciones de 

Asia Central (históricamente, al menos en la historia reciente, cercanas a la órbita 

soviética, lo cual puede ser visto por Rusia como una injerencia real en su “patio trasero” 

(intromisión en la “esfera de influencia” rusa). Es más, la propia Unión Europea ha 

desarrollado su propia alternativa, la denominada como “Global Gateway”, con la cual 

busca contrarrestar el influjo que posee la “Nueva Ruta de la Seda”206. Hay quienes alegan 

(principalmente quienes se encargaron de difundir este “relato” (o más bien podría decirse 

“mito”207) fue principalmente la administración Trump208) que el proyecto de la IFR, no 

es sino un proyecto orquestado por China con la intención de desarrollar la denominada 

como “diplomacia de la trampa de la deuda”. Dicha tesis se basa en que:  

1) la mayoría de países de Asia, África y América Latina necesitan grandes 

inversiones para que sus economías puedan desarrollarse;  

2) China en base a estas necesidades les otorga prestamos cuantiosos;  

3) en los contratos de préstamo se especifica que, si el país deudo no puede abonar 

la totalidad de la deuda, China cobrara la cantidad adeudada quedándose con 

bienes estratégicos de dichos países;  

                                                             
206 Parker, J., (2021), El multimillonario plan de inversión con el que Europa busca competir con la Nueva 

Ruta de la Seda de China, BBC News, 2 de diciembre de 2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-

internacional-59500071  
207 Las profesoras de la Universidad Johns Hopkins y la Harvard Business School, Deborah Brautigam y 
Meg Rithmire, desmontaron el “mito” de la “trampa de la deuda china” por medio de su artículo “The 

Chinese ‘Debt Trap’ Is a Myth”, en el cual desmienten que China busque llevar a ciertos países a una 

situación en la cual sean incapaces de pagar una deuda (o unos intereses draconianos), así como al mismo 

tiempo los autores ponen de relieve la hipocresía manejada en Occidente al referirse a este modelo en 

política exterior de China (como por ejemplo la IFR) como una nueva forma de “colonialismo”. Véase: 

Brautigam, D.; Rithmire, M., (2021), The Chinese ‘Debt Trap’ Is a Myth, The Atlantic, 6 de febrero de 

2021, https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/02/china-debt-trap-diplomacy/617953/  
208 Xinhua, (2021), Narrativa de trampa de deuda sobre proyectos de financiación china es solo una gran 

mentira, dicen expertas, Xinhua, 13 de febrero de 2021, https://spanish.xinhuanet.com/2021-

02/13/c_139741201.htm  
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4) China desarrolla una estrategia de préstamos para que al país deudor le resulte 

imposible devolver el préstamo y sea despojado de sus bienes estratégicos (litio, 

coltán, etc.), o infraestructurales (como puertos, ferrocarriles, etc.)209.  

Obviamente, esta tesis de la “diplomacia de la trampa de la deuda”, ha quedado más que 

demostrado su falsedad en innumerables ocasiones, en diferentes medios (nada 

condescendientes con China) como la propia Chatam House210, The Atlantic211, South 

China Morning Post212, etc. Es más, la propia China renunció a 23 préstamos que vencían 

en el año 2021, y que debían de haber sido pagados por 17 países africanos, a los cuales 

le fue condonada la deuda213. Por lo tanto, podemos ver que no se miente solamente sobre 

China y sus políticas (de manera interesada), sino que también se refleja de manera 

errónea a los países en vías de desarrollo con los cuales establece lazos comerciales.  

 

6.1.1. Cronología de la “Ruta de la Seda” 

Si hacemos una breve cronología sobre la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” (en adelante 

IFR), se ha de decir que fue presentada al público en septiembre del año 2013 (menos de 

un año desde la llegada al poder de Xi), durante una visita de Xi Jinping a Kazajistán, en 

la cual se sugirió la cooperación de ambos países en dicho proyecto214. Apenas un mes 

después, en octubre de 2013, China planteó a la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN) conformar una comunidad entre ambas, además de ofrecer una hoja 

                                                             
209 Lázaro, E., (2022), La “trampa de la deuda china”, una mentira más del imperialismo estadounidense, 
CEMEES. Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, 20 de agosto de 2022, 

https://cemees.org/2022/08/20/la-trampa-de-la-deuda-china-una-mentira-mas-del-imperialismo-

estadounidense/  
210 Jones, L.; Hameiri, S., (2020), Debunking the Myth of ‘Debt-trap Diplomacy’. How Recipient Countries 

Shape China’s Belt and Road Initiative, The Royal Institute of International Affairs. Chatam House, 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2020-08-25-debunking-myth-debt-trap-diplomacyjones-

hameiri.pdf  
211 Brautigam, D.; Rithmire, M., (2021), The Chinese ‘Debt Trap’ Is a Myth, The Atlantic, 6 de febrero de 

2021, https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/02/china-debt-trap-diplomacy/617953/ 
212 Dodwell, D, (2021), The myth of China’s ‘debt-trap’ diplomacy must be put to bed once and for all, 

South China Morning Post, 28 de marzo de 2021, 
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3127314/myth-chinas-debt-trap-diplomacy-must-be-put-

bed-once-and-all  
213 Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, (2022), China and Africa: Strengthening 

Friendship, Solidarity and Cooperation for a New Era of Common Development, Ministry of Foreign 

Affairs of The People’s Republic of China, 19 de agosto de 2022, 

https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202208/t20220819_10745617.html#:~:text=China%20will

%20waive%20the%2023,to%20reactivate%20the%20Tazara%20Railway.  
214 El País, (2013), China propone la recuperación de la Ruta de la Seda en una visita a Asia Central, El 

País, 7 de septiembre de 2013, 

https://elpais.com/economia/2013/09/07/agencias/1378556824_428211.html  
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de ruta sobre la “Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI”215. Al mes siguiente, en 

noviembre de 2013, durante el XVIII Comité Central del Partido Comunista de China, se 

pidió acelerar la IFR, para brindar así esta estructura a los países vecinos de China216.  

Ya en el año 2014, en el mes de junio, Xi Jinping anuncia que China se encuentra 

dispuesta a cooperar de manera más estrecha con los Estados árabes en materia energética 

(petróleo y gas), así como en materia económica (inversiones y comercio mutuo), en 

materia tecnológica (satélites), etc217. Con lo cual, podemos observar que en este 

momento el proyecto de la “Franja y la Ruta” deja de ser un proyecto centrado meramente 

en China (o en su anillo más cercano de proximidad, países vecinos), para pasar a ser un 

proyecto que va más allá de las fronteras de Asia.  

En el mes de febrero del año 2015, China anuncia el desembolso de 40.000 millones de 

dólares para crear un “Fondo de la Ruta de la Seda” destinado a la financiación de 

proyectos futuros de la “Franja y la Ruta”218.  Al mes siguiente, en marzo de 2015, China 

establece por medio de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del Ministerio de 

Relaciones Exteriores las diferentes perspectivas y acciones para promover (de manera 

conjunta) la Franja y la Ruta, así como la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XII 

(pasando a denominarse “Una Franja Una Ruta”)219. En mayo de 2015, Rusia y China, 

acuerdan integrar a Moscú en la “Franja y la Ruta”, con vistas al establecimiento de una 

red comercial y de infraestructuras eurasiática220. Al igual que lo comentado en relación 

                                                             
215 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, (2017), Full text of President Xi's speech 

at opening of Belt and Road fórum, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 15 de 

mayo de 2017, 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/201705/t20170527_678618.html; Young 

Song, A.; Fabinyi, M., (2022), China’s 21st century maritime silk road: Challenges and opportunities to 

coastal livelihoods in ASEAN countries, Journal Marine Policy, Vol. 136, Ed. ScienceDirect, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X21005340/pdfft?md5=23afa436c85ae8d2de

463c76ca8ecc7a&pid=1-s2.0-S0308597X21005340-main.pdf  
216 Observatorio de Política China, (2013), Documentos de la III Sesión Plenaria del XVIII Comité Central 

del Partido Comunista de China, Observatorio de la Política China, p. 24, https://politica-china.org/wp-

content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=706  
217 Telesur, (2014), China profundizará relaciones diplomáticas con países árabes, Telesur, 6 de mayo de 

2014, https://www.telesurtv.net/news/China-profundizara-relaciones-diplomaticas-con-paises-arabes-

20140605-0083.html  
218 La Vanguardia, (2015), China anuncia un fondo de 40.000 millones de dólares para la Ruta de Seda, La 

Vanguardia, 16 de febrero de 2015, 

https://www.lavanguardia.com/economia/20150216/54427294711/china-anuncia-un-fondo-de-40-000-

millones-de-dolares-para-la-ruta-de-seda.html  
219 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China, (2015), Perspectivas y acciones 

para promover la construcción conjunta de la Franja Económica a lo largo de la Ruta de la Seda y de la 

Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China, 

28 de marzo de 2015, https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/gongbao/201504/t20150407_910954.html  
220 Xinhua, (2015), Beijing y Moscú acuerdan integrar iniciativa china de Franja con visión eurasiática 

rusa, Xinhua, 8 de mayo de 2015, http://spanish.xinhuanet.com/mundo/2015-05/08/c_134222783.htm  
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a la expansión del proyecto de la “Franja y la Ruta” a los países árabes en 2014, en 2015 

queda constatado la expansión del proyecto chino de la “Franja y la Ruta” a otra área del 

globo, Eurasia. Con lo cual, podemos ver claramente que el anillo de “socios” se va 

ampliando.  

Hay que destacar que dentro de las distintas “Franjas y las Rutas” existentes (a saber, la 

“Nueva Ruta de la Seda”, la “Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI”, y, por último, la 

“Ruta de la Seda Digital”), se menciona en el año 2015 por primera vez la “Ruta de la 

Seda Digital”, la cual quizás es la Ruta a la que menos atención se le presta, pero quizás 

sea la de mayor trascendencia en un futuro próximo.  

Ya en el año 2016, en el mes de enero, China junto a un grupo de países árabes (Egipto, 

Irán y Arabia Saudí) acuerdan cooperar y expandir de manera oficial la IFR. Se conforma 

el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (BAII)221, propuesto por Xi Jinping en 

2013, y fundado en 2014, el cual sirve como ayuda para financiar el proyecto de la “Franja 

y la Ruta”222. En junio de 2016, durante una visita por el este de Europa, Xi Jinping logra 

los apoyos para la cooperación con el proyecto de la “Franja y la Ruta” de naciones como 

Serbia y Polonia223. Se extienden así los anillos del influjo de China (por medio de su 

macroproyecto) hasta el este de Europa.  

También, a finales del año 2016, concretamente en el mes de noviembre, Xi Jinping 

ofreció un discurso en la Cumbre Empresarial (CEO/Summit) del Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico en Lima, Perú. En dicha Cumbre, Xi mostró la disposición de 

China a abrir su mercado al resto del mundo y sugirió crear nuevas formas de cooperación 

(de mutuo beneficio) para forjar lazos más fuertes con otras naciones224. No es para nada 

                                                             
221 El Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (BAII), es una institución financiera de carácter 

internacional desarrollada por el Gobierno de la República Popular de China. Su finalidad es financiar 

diferentes proyectos en la región de Asia. El Banco Asiático de Inversión e Infraestructura es un organismo 

con un rol similar al perteneciente al Fondo Monetario Internacional (FMI) o al Banco Mundial (BM), y un 

claro competidor para el Banco de Desarrollo Asiático (detrás de cuya entidad se encuentran diferentes 

potencias como los Estados Unidos, Japón o la propia Unión Europea). En la actualidad cuenta con 80 

miembros. 
222 Mitchell, T.; Farchy, J., (2016), China’s AIIB seeks to pave new Silk Road with first projects, Financial 
Times, 19 de abril de 2016, https://www.ft.com/content/a36af0d0-05fc-11e6-9b51-

0fb5e65703ce#axzz46GZ5EiqZ  
223 Xinhua, (2016), Iniciativa de Franja y Ruta acerca más a China y Europa, Xinhua, 21 de junio de 2016, 

http://spanish.xinhuanet.com/2016-06/21/c_135455094.htm; CCTV, (2016), Presidente Xi en Serbia para 

visita de Estado, CCTV, 18 de junio de 2016, 

http://espanol.cctv.com/2016/06/18/VIDEQWQGMy4Ewzu1qsVxVAH3160618.shtml ; CCTV, (2016), Xi 

pide a China y Polonia establecer paradigma de cooperación en Franja y Ruta, CCTV, 21 de junio de 

2016, http://espanol.cctv.com/2016/06/21/ARTI87vsvjynrOyXZGyHHr27160621.shtml  
224 Xinhua, (2016), China promueve cooperación económica Asia-Pacífico en espíritu de reforma e 

innovación, Xinhua, 22 de noviembre de 2016, http://spanish.xinhuanet.com/2016-
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desdeñable este suceso, ya que Xi vierte estas palabras en America Latina (Perú), rodeado 

de países latinoamericanos que escuchan y ven con buenos ojos las propuestas de China, 

lo cual es toda una afrenta a los Estados Unidos de manera directa (trata de seducir a 

países latinoamericanos y que se sumen a la IFR, actuando de manera subversiva en el 

“patio trasero” de Estados Unidos, es decir, actúa en su “esfera de influencia). 

En el año 2017, se celebra en el mes de mayo el primer “Foro de la Franja y la Ruta para 

la Cooperación Internacional” en Beijing, a él asistieron 28 Jefes de Estado y 

representantes de más de 130 países alrededor del mundo y representantes de 70 

organizaciones internacionales. La celebración de dicho Foro es una muestra ante el 

mundo de que China busca reforzar sus lazos comerciales (y no solamente los suyos, sino 

que busca unir a las diferentes naciones del mundo comercial y socialmente). En el 

transcurso de dicho Foro se ponen de manifiesto los logros conseguidos en países 

(participantes en la IFR) como Kenia y Etiopía, en los cuales ha evolucionado de manera 

importante el crecimiento del transporte ferroviario debido al desarrollo de proyectos de 

trenes de ancho de vía estándar apoyados por China225. Se refuerza así, claramente, la 

expansión del anillo de influencia chino a otra región del globo, África. 

Además, en dicho Foro Xi Jinping plantea cinco puntos para el desarrollo de la IFR226, 

los cuales se basan en (1) la construcción de la IFR como una vía hacia la paz; (2) la 

construcción de la IFR como una vía a la prosperidad; (3) la construcción de la IFR como 

una vía a la apertura; (4) la construcción de la IFR como una vía a la innovación; y, (5) la 

construcción de la IFR como una vía la civilización. 

En el mes de marzo del año 2017, Nueva Zelanda pasa a convertirse en el primer país 

desarrollado occidental en firmar un acuerdo en relación a la IFR227. En el mismo mes de 

marzo, China y Nepal firman un acuerdo de cooperación en el ámbito de la IRF, a partir 

                                                             
11/22/c_135850472.htm ; Xinhua, (2016), Discurso de presidente chino en APEC pone a China y Asia-

Pacífico a la vanguardia global, Xinhua, 21 de noviembre de 2016, http://spanish.xinhuanet.com/2016-

11/21/c_135844778.htm  
225 Xinhua, (2017), Foro de Beijing refuerza lazos comerciales mundiales, Xinhua, 17 de mayo de 2017, 

http://spanish.xinhuanet.com/2017-05/17/c_136289829.htm  
226 China Today, Xi Jinping plantea cinco puntos para el desarrollo de La Franja y La Ruta, China Today, 

16 de mayo de 2017, http://spanish.chinatoday.com.cn/spc/2017-05/16/content_741007.htm  
227 Xinhua, (2017), Nueva Zelanda, primer país occidental desarrollado en firmar un acuerdo con China 

sobre la Franja y la Ruta, Xinhua, 27 de marzo de 2017, http://spanish.xinhuanet.com/2017-

03/27/c_136161105.htm  
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de la cual Nepal quedará conectado con el Corredor Económico China-Pakistán, y además 

con Asia Central228. 

En noviembre de 2017, China y Arabia Saudí firman un total de 14 acuerdos de 

cooperación con un valor total aproximado de 65.000 millones de dólares229. Para el mes 

de diciembre de 2017, se informa de que 86 países y organizaciones firman alrededor de 

100 acuerdos de cooperación con China (en relación a la IFR); se avanza en la 

construcción del Corredor Económico China-Pakistán; el ferrocarril Mombasa-Nairobi 

comienza a funcionar; se inicia la construcción del tramo de ferrocarril Belgrado-Stara 

Pazova (Hungría-Serbia); y se inicia la construcción del puerto Khalifa en Emiratos 

Árabes230. Como podemos ver, se llevan a cabo (a estas alturas) acuerdos de cooperación 

con naciones a lo largo de los cinco continentes, así como el desarrollo de infraestructuras 

de diversa índole.  

A comienzos de enero del 2018, Wang Yi (Ministro de Asuntos Exteriores chino) invita a 

todos los países de América Latina a participar en el foro CELAC-China, y a participar 

así en la IFR231. En el mes de abril, mediante un informe publicado durante la celebración 

de la Conferencia Internacional del Foro Boao para Asia, se determina que se le dará 

prioridad en el desarrollo de la IFR a naciones asiáticas para promover así su economía232. 

Se remarca así la concepción “sinocéntrica” de dicho proyecto, ya que, aunque tenga una 

vocación universal, como bien se indica en el Informe citado anteriormente, se prioriza 

el desarrollo y promoción de las economías asiáticas. 

En el mes de abril del año 2019, se celebra el II Foro de la Franja y la Ruta para la 

Cooperación Internacional en Beijing. Se pone de relieve en esto Foro la mejora en la 

calidad de las acciones y sinergias en la cooperación Sur-Sur; también se pone de 

manifiesto la conexión de la IFR con la Agenda 2030 en materias como el cambio 

climático o el desarrollo sostenible; y, presenta una gran relevancia (a lo largo del 

                                                             
228 China Today, (2017), Nepal y China firman acuerdo de cooperación en ámbito de Franja y Ruta, China 
Today, 13 de mayo de 2017, http://spanish.chinatoday.com.cn/spc/2017-05/13/content_740770.htm  
229 CCTV, (2017), ¿Por qué la Iniciativa de Franja y Ruta ha superado expectativas?, CCTV, 5 de 

noviembre de 2017, http://espanol.cctv.com/2017/05/11/ARTIYAw24DJJkxMhGYeiSsfC170511.shtml  
230 Daily People, (2017), China firma acuerdos de cooperación con 86 entidades dentro de Franja y Ruta, 

Daily People, 23 de diciembre de 2017, http://spanish.people.com.cn/n3/2017/1223/c31620-9307815.html  
231 Xinhua, (2018), Chinese FM calls for further cooperation between China, Latin American and 

Caribbean states, Xinhua, 23 de enero de 2018, http://www.xinhuanet.com/english/2018-

01/23/c_136917752.htm  
232 Daily People, (2018), Iniciativa de la Franja y la Ruta reformula relaciones internacionales en Asia, 

Daily People, 9 de abril de 2018, http://spanish.people.com.cn/n3/2018/0409/c31621-9446842.html  
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desarrollo de dicho Foro) el papel del área Iberoamericana, lo cual es una clara 

declaración de intenciones frente a Estados Unidos233. El Secretario General de la ONU, 

Antonio Guterres, califica a la IFR como “una gran oportunidad para implementar los 

objetivos de desarrollo sostenible y lanzar perspectivas verdes (en materia 

medioambiental) para los años venideros”234. Se crea la Red de Estudios de la Franja y 

la Ruta235. 

A comienzos del año 2020, como todos sabemos, acontece un gran suceso a nivel 

mundial, y es la aparición y desarrollo del Covid-19. Durante el año 2020, como es lógico, 

la evolución de la IFR se ve frenada, pero aun así China anuncia que fortalecerá la 

cooperación con los países involucrados en la IFR en la lucha contra la pandemia, 

garantizando la seguridad (y apoyo logístico) en proyectos enfocados a priorizar la salud 

y seguridad de las personas involucradas en los proyectos de ultramar236. 

En el año 2021, concretamente en el mes de agosto, China hace pública la entrega de 350 

millones de dosis de vacunas a las naciones socias de la IFR (como parte de la 

denominada como “Ruta de la Seda para la Salud”)237. Además, durante el discurso de 

apertura de la Conferencia Anual del Foro de Boao para Asia, acontecido durante el mes 

de abril, el presidente Xi Jinping destacó la necesidad de reforzar la cooperación dentro 

de la IFR en materias como la salud, el medio ambiente, así como reforzar la 

interconexión entre los distintos miembros de la IFR238. En una cumbre virtual con Angela 

Merkel y Emmanuel Macron en julio de 2021, Xi Jinping señaló la necesidad de expandir 

el consenso y aumentar la cooperación con Europa, ya que ambas partes (China y Europa) 

representan un papel de gran trascendencia en relación a los futuros desafíos globales239. 

                                                             
233 Ríos, X., (2019), II Foro de la Franja y la Ruta: ¿más gloria para Xi?, Observatorio de la Política China, 

28 de abril de 2019, https://politica-china.org/areas/politica-exterior/ii-foro-de-la-franja-y-la-ruta-mas-

gloria-para-xi ; Xinhua, (2019), Franja y Ruta, una herramienta para integración regional y mundial de 

Latinoamérica, Xinhua, 26 de abril de 2019, http://spanish.xinhuanet.com/2019-04/26/c_138011272.htm  
234 Xinhua, (2019), Iniciativa de Franja y Ruta, una "oportunidad importante": Jefe de ONU, Xinhua, 24 

de abril de 2019, http://spanish.xinhuanet.com/2019-04/24/c_138002815.htm  
235 Xinhua, (2019), Inauguran Red de Estudios de Franja y Ruta, Xinhua, 25 de abril de 2019, 
http://spanish.xinhuanet.com/2019-04/25/c_138006223.htm  
236 Xinhua, (2020), China destaca cooperación sobre COVID-19 en proyectos de Franja y Ruta, Xinhua, 

17 de agosto de 2020, http://spanish.xinhuanet.com/2020-08/17/c_139297435.htm  
237 Xinhua, (2021), China entrega 350 millones de dosis de vacunas a socios de Franja y Ruta, Xinhua, 2 

de agosto de 2021, http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/02/c_1310102993.htm  
238 People Daily, (2021), China construirá una Franja y Ruta más interconectada, People Daily, 28 de junio 

de 2021, http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2021/0628/c31619-9866047.html  
239 Xinhua, (2021), Xi pide expandir consenso y cooperación con Europa en cumbre virtual con líderes 

francés y alemana, Xinhua, 6 de julio de 2021, http://spanish.xinhuanet.com/2021-

07/06/c_1310044645.htm  
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En septiembre de 2022, durante una visita a Arabia Saudí, Xi Jinping aprovecha para 

entrevistarse con el presidente de Egipto, Abdel-Fattah al-Sisi, para profundizar en la 

cooperación en la IFR240. Presenta un gran interés este hecho, ya que Egipto según 

estimaciones de la propia ONU será para finales de siglo uno de los países más poblados 

del mundo, así como una economía relevante. También, durante una visita en junio de 

2022, Xi Jinping señala la importancia de la región de Xinjiang como “eje” o “puente”, 

dada su ubicación estratégica que ayudaría a la conexión (“hub”) entre Europa, Medio 

Oriente y Asia Central241.  

Para el año 2022, según datos del Portal de la Franja y la Ruta, durante el año 2022 5 

nuevos países han firmado acuerdos de cooperación conjunta con China, sumando un 

total de 150 países y 32 organizaciones internacionales; durante el año 2022 se produjeron 

un total de 15.162 viajes de trenes de carga China-Europa, cargando un total de 1475 

millones de mercancías (aumento de 10% interanual), existiendo en el mes de octubre 82 

rutas en Europa, llegando las mercancías a 204 ciudades de 24 países europeos; el nivel 

de exportaciones de China entre los países de la IFR sumó durante los primeros 11 meses 

de 2022 un total de 12,54 billones de yuanes (aumento del 20,4 interanual); en el periodo 

enero-noviembre de 2022, el total de inversión directa (no financiera) de China a países 

de la IFR sumó un total de 19.160 millones de dólares (aumento 6.5% interanual); la 

facturación total en ingeniería contratada con países a lo largo de la IFR sumó un total de 

98.190 millones de dólares; en la V Exposición Internacional de Importaciones de China, 

participaron 145 naciones y organizaciones internacionales, alcanzando acuerdos por un 

total de 73.520 millones de dólares (aumento de 3.9% a la edición anterior); en el período 

enero-noviembre de 2022, se transportaron 687.100 TEU (contenedores) por medio del 

servicio de trenes a través del Nuevo Corredor de Comercio Internacional Tierra-Mar 

Occidental (aumentando un total de un 18.9% interanual)242. 

En mayo de 2023 se celebra el II Foro Económico Eurasiático, en el cual Xi Jinping 

aprovecha la ocasión para buscar un impulso (y una mayor cooperación) entre China y 

                                                             
240 CGTN, (2022), China y Egipto prometen profundizar la cooperación en la Franja y la Ruta, CGTN, 12 

de septiembre de 2022, https://espanol.cgtn.com/news/2022-12-09/1601043870403268609/index.html  
241 CGTN, (2022), Xinjiang, a hub in Belt and Road cooperation, CGTN, 16 de julio de 2022, 

https://news.cgtn.com/news/2022-07-16/Xinjiang-a-hub-in-Belt-and-Road-cooperation-

1bHN4QKUUgw/index.html  
242 Portal de la Franja y la Ruta, (2022), Cifras de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta 2022, 

Portal de la Franja y la Ruta, 6 de enero de 2023, https://esp.yidaiyilu.gov.cn/data/news/300599.htm   
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Asia Central243. En el mes de mayo, se celebra también el III Foro de la Asociación de 

Energía de la Franja y la Ruta, en el cual diversos representantes de naciones miembros 

del IFR debatieron acerca del impacto en el clima y en la economía, desarrollo de medidas 

para mantener la seguridad energética y transformación ecológica de combustibles244. 

 

6.2. Aplicabilidad del sistema “Tianxia” en el ámbito interno de la propia China 

(especial atención a los casos de Tíbet, Hong-Kong, Taiwán y Xinjiang) y la 

aplicabilidad en el ámbito externo (“Trampa de Tucídides” y “Guerra de Ucrania”) 

En este apartado intentaremos poner de relieve el papel que podría jugar el sistema 

“Tianxia” tanto en un ámbito interno de la propia China (sirviendo para apaciguar 

conflictos internos que posee China como son los casos del Tíbet, Hong-Kong, Taiwán o 

la provincia de Xinjiang). De otro lado, abordaremos el papel que puede tener el sistema 

“Tianxia” en el ámbito externo de China, pudiendo ser de utilidad para dar fin a la propia 

“Guerra de Ucrania”, e incluso llegar a evitar la “Trampa de Tucídides”. 

 

6.2.1. Aplicabilidad del sistema “Tianxia” en el ámbito interno de China 

Se ha de comenzar destacando que China (al igual que multitud de naciones a nivel 

global) posee también problemas entre sus distintas provincias, las cuales algunas de ellas 

presentan diversa problemática (ya sea a nivel étnico, en cuanto a una reclamación de 

soberanía, etc.). Por lo cual, no sería nada desdeñable para China el manejar un sistema 

geopolítico (de alcance estratégico, político, social, etc.) por medio del cual poder poner 

fin a dicha problemática que presenta en su ámbito interno. Para ponernos en situación, 

se analizará muy brevemente los principales focos que considero que poseen relevancia 

a nivel de estudio y análisis, y que creo que un sistema como el “Tianxia” puede ofrecer 

una solución a dicha problemática. 

 

                                                             
243 France 24, (2023), "Una nueva era": Xi elogia la reunión que busca fortalecer las relaciones con Asia 

Central, France 24, 19 de mayo de 2023, https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20230519-

nueva-era-xi-elogia-la-reuni%C3%B3n-que-busca-fortalecer-las-relaciones-con-asia-central  
244 Xinhua, (2023), China celebra foro sobre desarrollo energético de la Franja y la Ruta, Xinhua, 24 de 

mayo de 2023, http://spanish.xinhuanet.com/20230524/0508004d4fe8478c8854a15f4fa987aa/c.html  
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6.2.1.1. Taiwán  

En primer lugar, considero que presenta una especial trascendencia el caso de Taiwán, el 

cual representa para China todo un problema de gobernanza interna (y a la misma vez, de 

política exterior) para China. Considero que el problema con Taiwán no es solo una 

cuestión política, sino que también es una cuestión de carácter ideológico, ya que 

recordemos que Taiwán fue el lugar de destino de Chiang Kai-shek, y también refugio del 

Kuomintang una vez finalizada la Revolución China, y que claramente (al igual que 

Japón) representan un abandono a la civilización sínica para pasar a formar parte de la 

“occidental”. A este respecto, Jiang Shigong indica que  

“Taiwán es sin duda un elemento clave en la competencia entre China y Japón en Asia 

Oriental. Si China lograra la reunificación, ocupara el terreno geopolítico estratégico en 

Asia Oriental, mantuviera el crecimiento económico y la estabilidad política, y formara 

una asociación estratégica estable con la ASEAN, Corea del Norte y Corea del Sur, la 

opción más informada de Japón sería “abandonar Europa (Occidente, en definitiva) y 

volver a Asia”, restaurando así la tradición de la civilización confuciana en toda Asia 

Oriental y Sudoriental”245.  

Si atendemos a las palabras de Jiang Shigong, vemos como Taiwán representa un papel 

clave en la competencia entre Japón y China (las dos grandes potencias en la zona), ya 

que, si Taiwán cae del lado de China, y ésta lograra una cierta estabilidad con los países 

de la región de Asia Oriental (Corea del Norte, Corea del Sur, etc.), pudiera generar un 

movimiento geopolítico que llevara a Japón a volver a interesarse por “volver a Asia”, y 

“abandonar Europa”. Esta “estabilidad política” indicada por Jiang Shigong, creo que 

puede ser lograda por medio del sistema “Tianxia”, ya que entre sus fundamentos se 

encuentra el dotar de estabilidad, armonía y coherencia al propio sistema político. 

Además, como indica Shigong, se restauraría así la tradición confuciana en Asia, lo cual 

no es un gesto menor, ya que las ideas de Confucio se encuentran presentes en el propio 

sistema “Tianxia”, como se ha podido desprender de la lectura de apartados anteriores del 

texto. 

También, en parecidos términos, se expresa el Capitán de Navío argentino Álvaro 

Figueroa en su artículo “La Trampa de Tucídides y los mares de China” (citado 

                                                             
245 Ownby, D., (2022), Taiwán, “La Guerra civilizatoria prolongada”, según Jiang Shigong, Le Grand 

Continent, 19 de noviembre de 2022, https://legrandcontinent.eu/es/2022/11/19/taiwan-la-guerra-

civilizatoria-prolongada-segun-jiang-shigong/  
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anteriormente a lo largo del texto), en el cual por medio de la aplicación (en el ámbito 

geopolítico) de la “ley de la gravitación universal” se llega a la conclusión de que ya sea 

por medio de su gran población, como de su PIB (e incluso se podría considerar su 

posicionamiento geoestratégico como otra variable), la fuerza gravitacional de China hará 

que Japón se posicione (ya sea en un periodo más breve de tiempo, o a la larga) con China. 

En otras palabras, llega a la misma conclusión que Jiang Shigong, y es que, si China logra 

hacerse con el control de Taiwán, por medio de un “efecto dominó”, puede revivir la 

civilización sínica, ya que haría que Japón se repensase su posicionamiento con 

Occidente, volviendo así al seno sínico.  

Jiang Shigong indica en este mismo sentido que 

“si China quiere revivir su civilización tradicional, debe lograr el liderazgo político en 

Asia Oriental, y si quiere lograr el liderazgo político en Asia Oriental, debe logar la 

reunificación con Taiwán (…) si China quiere lograr la reunificación con Taiwán, debe 

establecer el liderazgo político en Asia Oriental, y para ello, debe reconstruir la 

influencia de su civilización tradicional en Asia Oriental. La cuestión de Taiwán supone, 

pues, una contienda entre dos fuerzas civilizatorias en Asia, cuyo resultado afectará al 

futuro de la civilización humana”246.  

Por tanto, como bien he señalado previamente, esta vuelta de Japón a la “civilización 

sínica”, acarrearía para Estados Unidos un desajuste geoestratégico de grandes 

dimensiones, ya que si pierde poder en la región de Asia Pacífico (Asia Oriental y 

Sudoriental), perdería a su vez la influencia que posee en áreas como la Asia Meridional 

o el Golfo Pérsico, produciéndose (tal y como indica Shigong) “un renacimiento 

completo, tras lo cual el mundo podrá evolucionar hacia una situación de gobierno 

conjunto que implique a grupos con base en América del Norte, Europa, Asia Central 

rusa, Asia Oriental y Asia Meridional”247. Y, por el contrario, si China no logra hacerse 

con el control de Taiwán, “China será tan imponente como un león enjaulado a pesar de 

su ascenso, y el renacimiento de la civilización confuciana no será más que palabras en 

                                                             
246 Ownby, D., (2022), Taiwán, “La Guerra civilizatoria prolongada”, según Jiang Shigong, Le Grand 

Continent, 19 de noviembre de 2022, https://legrandcontinent.eu/es/2022/11/19/taiwan-la-guerra-

civilizatoria-prolongada-segun-jiang-shigong/ 
247 Ownby, D., (2022), Taiwán, “La Guerra civilizatoria prolongada”, según Jiang Shigong, Le Grand 

Continent, 19 de noviembre de 2022, https://legrandcontinent.eu/es/2022/11/19/taiwan-la-guerra-

civilizatoria-prolongada-segun-jiang-shigong/ 
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una página”248. De ahí, el interés tan notable de Estados Unidos por mantener el 

control/influjo sobre Taiwán, y que ésta no pase a manos de la República Popular de 

China. 

 

6.2.1.2. Hong Kong 

En cuanto al caso de Hong Kong es parecido al de Taiwán, ya que considero que 

principalmente se trata de un caso relativo a una cuestión de reclamación de soberanía 

por parte de China sobre dicho territorio. Recordemos que hasta el año 1997, China no 

ostentaba la soberanía efectiva sobre Hong Kong, sino que se encontraba bajo el control 

del Reino Unido (uno de los últimos resquicios del dominio colonial británico existentes 

en esos momentos, aunque aún quedan algunos más como por ejemplo Gibraltar).  

Si bien, el cambio (o transferencia) de Hong Kong a China no fue muy bien visto por 

parte de la propia población de Hong Kong, tampoco han ayudado diferentes causas 

adversas que han acontecido en dicha ciudad, como por ejemplo la grave crisis financiera 

de 1997, el brote de gripe aviar del año 1997, o la Revolución de los Paraguas, acontecida 

en 2014 (debida principalmente a los efectos de la Ley de Seguridad Nacional). 

Presenta una especial relevancia dentro de este asunto la doctrina política ideada por Deng 

Xiaoping de “Un país, dos sistemas”, por medio de la cual, si bien se entiende que China 

es un solo país, dentro de él pueden coexistir de manera pacífica diferentes sistemas 

económicos y políticos, los cuales pueden tener un pasado ligado a la colonización. Para 

el caso de Hong Kong, la duración de esta situación política durará hasta el año 2047, en 

el cual Hong Kong pasará a formar parte del sistema socialista presente en la República 

Popular de China. 

Considero que el sistema “Tianxia” posee los elementos/fundamentos necesarios para una 

vez llegado el año 2047, erigirse como el sistema sobre el cual se ayude a Hong Kong a 

formar parte de nuevo de la civilización sínica, y la tradición histórica de la civilización 

china. Por parte de China, no debe de haber ninguna reticencia al integrar (o tratar) con 

(pseudo)naciones (o provincias de la propia china) díscolas como Taiwán o Hong Kong, 

                                                             
248 Ownby, D., (2022), Taiwán, “La Guerra civilizatoria prolongada”, según Jiang Shigong, Le Grand 

Continent, 19 de noviembre de 2022, https://legrandcontinent.eu/es/2022/11/19/taiwan-la-guerra-
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ya que el equilibrio y la armonía son principios básicos del sistema “Tianxia”. Además, 

considero que el desarrollo armónico que busca el “Tianxia” (a todos los niveles, ya sea 

tanto social, como económico, etc.) se debe de hacer extensible a todos sus componentes, 

ya que de ahí deriva gran parte de su legitimidad como sistema. 

Hablo de la integración de Hong Kong en China, ya que como indica García Granado, ya 

que la relevancia de Hong Kong se ha visto reducida, dado el “crecimiento general de la 

economía china y de la incorporación de múltiples empresas nacionales a la competencia 

internacional en ramas industriales tecnológicas”249. Dicha situación es 

contraproducente para “los sectores de clase y políticos interesados en el mantenimiento 

de la autonomía (de Hong Kong) tendrán más difícil renegociar los términos de su 

vinculación con China de cara a 2047”250. Por tanto, y a tenor de las cifras económicas 

cada vez más boyantes que presenta China, difícilmente pueda Hong Kong renegociar su 

status de Región Administrativa Especial. 

Mención aparte merece la trascendencia económica de ciudades (o regiones/provincias) 

de gran trascendencia en materia tecnológica como son Taiwán o Hong Kong, las cuales 

pueden constituir perfectamente núcleos fundamentales en proyectos como la “Ruta de 

la Seda Digital”. Recordemos la notable importancia de Hong Kong y Taiwán como 

fabricantes de microchips/semiconductores a nivel mundial251 252, lo cual hace de estos 

puntos geográficos un objetivo necesario para los intereses de China, y llevar así sus 

proyectos a cabo. 

 

                                                             
249 García Granado, E., (2022), A 25 años del regreso de Hong Kong a China: un episodio ¿resuelto? del 

imperialismo, El Salto, 31 de julio de 2022, https://www.elsaltodiario.com/hong-kong/25-anos-regreso-

hong-kong-china-episodio-resuelto-imperialismo  
250 García Granado, E., (2022), A 25 años del regreso de Hong Kong a China: un episodio ¿resuelto? del 

imperialismo, El Salto, 31 de julio de 2022, https://www.elsaltodiario.com/hong-kong/25-anos-regreso-

hong-kong-china-episodio-resuelto-imperialismo 
251 López, J. C., (2023), El arma secreta de China para proteger sus chips de la presión de EEUU: Hong 
Kong y la exitosa estrategia de Singapur, Xataka, 28 de marzo de 2023, 

https://www.xataka.com/componentes/arma-secreta-china-para-proteger-sus-chips-presion-eeuu-hong-

kong-exitosa-estrategia-singapur  
252 Es necesario resaltar, para conocer la dimensión de la “crisis de los semiconductores”, y las dispuestas 

existentes entre la propia China y Occidente (principalmente Estados Unidos, aunque también la Unión 

Europea), que Taiwán y Corea del Sur producen aproximadamente el 81% del mercado global de 

fabricación de semiconductores. Véase: Rodríguez-Rata, A., (2021), Los chips que mueven el mundo están 

en sólo dos manos, La Vanguardia, 15 de mayo de 2021, 

https://www.lavanguardia.com/economia/20210515/7451022/chips-semiconductores-mueven-mundo-

siglo-xxi-dos-manos-taiwan-corea-china-eeuu-europa.html  
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6.2.1.3. Tíbet  

En el caso de la Región Autónoma del Tíbet, hay que destacar que se trata de una cuestión 

relacionada con la política territorial de China, ya que si bien después de los conflictos 

acontecidos en las regiones de Qamdo y Kham en el año 1950, dichas regiones pasaran a 

formar parte de la República Popular de China. La disputa entre China y el Tíbet se viene 

desarrollando desde el año 1959, en el cual se produjo la denominada como la 

“Revolución Tibetana”, como consecuencia del Acuerdo de los Diecisiete Puntos, 

firmado en el año 1951. Será en el año 1959, en el cual el Dalai Lama huya 

definitivamente del Tíbet (en Dharamshala, India, donde el Dalai Lama creó la 

Administración Central del Tíbet para gobernar en el exilio), y China decida disolver el 

gobierno tibetano local y anule por completo el Acuerdo de los Diecisiete Puntos.  

Como mencionada anteriormente, considero que, al igual que Elliot Sperling, la raíz del 

problema existente entre China y Tíbet “radica en que no hay un acuerdo definitivo sobre 

el estatus político de esta zona antes de su invasión por parte del Ejército Popular de 

Liberación chino en 1949”253, ya que, aunque por parte del Tíbet se alega que para 1950 

eran ya un estado soberano, China por su parte alega que el Tíbet se encontraba bajo su 

control desde la Revolución de Xinhai en 1911. 

Además, China alega que por medio de una reforma democrática llevada a cabo desde el 

año 1959 se ha acabado con la servidumbre feudal en el Tíbet, y que es una región en la 

cual se respeta su cultura (tanto su lengua como su religión)254. También se niega por 

parte de China (e incluso por foráneos255) la versión ofrecida por el propio Dalai Lama, 

ni el “genocidio” ocasionado en el Tíbet, ya que “desde los años 90, la educación, la 

cultura y la salud pública de Tíbet han logrado un gran desarrollo”256. En cuanto a la 

versión tibetana, indican que “no pretendemos la independencia de China, sino una 

                                                             
253 Alberto Notario, C., (2015), La cuestión del Tíbet. Un asunto de difícil solución, IEEE. Instituto Español 

de Estudios Estratégicos, p.2  
254 Embajada de la República Popular China en la República del Perú, (2008), Problema del Tíbet, 

Embajada de la República Popular China en la República del Perú, 4 de octubre de 2008, http://pe.china-

embassy.gov.cn/esp/zbgx/200804/t20080410_4462545.htm  
255 Embajada de la República Popular China en el Reino de España, (2009), “Lo que veo y oigo en el Tíbet 

difiere de la propaganda del Dalai Lama”, afirma tibetólogo español, Embajada de la República Popular 

China en el Reino de España, 3 de octubre de 2009, http://es.china-

embassy.gov.cn/esp/sghd/200903/t20090310_3225999.htm  
256 Embajada de la República Popular China en la República del Perú, (2008), Problema del Tíbet, 

Embajada de la República Popular China en la República del Perú, 4 de octubre de 2008, http://pe.china-

embassy.gov.cn/esp/zbgx/200804/t20080410_4462545.htm 
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autonomía general dentro de China”257, según indica Sonam Dagpo, responsable de 

Relaciones Internacionales del Gobierno tibetano en el exilio.   

En definitiva, si la problemática se encontrara centrada (tal y como indica Sonam Dagpo) 

en la autonomía (que no independencia) del Tíbet, considero que el sistema “Tianxia” 

podría ser una solución a dicha problemática, ya que, si bien China podría constituir el 

centro del sistema en sí, el Tíbet podría constituir un “subestado” dentro del sistema. 

Según se desprende de los principios del sistema “Tianxia”, tendría la capacidad de regir 

distintas áreas del subestado, ya que como subestado tienen plena autonomía para 

encargarse de manera autónoma de diferentes asuntos como serían los asuntos políticos, 

culturales, etc. Es decir, en este sentido no habría que llevar a cabo políticas (por parte de 

China) para eliminar la religión tibetana, el lamaísmo (“budismo tibetano”), ni la cultura 

tibetana, como sucedió en la época en el poder de Mao Zedong258. 

Pero a su vez, debería de presentar una cierta armonía (Tíbet) con respecto a la totalidad 

del sistema, más allá de que China (como Gobierno Mundial General) sería la encargada 

en última instancia en dirimir cualquier posible aspecto relativo a las reglas, leyes 

universales u orden global dentro del sistema “Tianxia”. Además, como ya se ha 

explicado previamente, el sistema garantiza a su vez que será duradero, ya que se 

fundamenta en la cooperación (la cual es necesaria para el correcto equilibrio institucional 

del “Tianxia”).  

Tampoco se debe de olvidar la notable importancia geoestratégica que posee la región del 

Tíbet, la cual es de gran interés para China, ya que así puede “garantizar la estabilidad 

del conjunto del territorio del país para así asegurar el crecimiento de su economía”259. 

Además, el aislamiento orográfico hace del Tíbet una zona especialmente recomendada 

para el desarrollo de tecnología nuclear y militar china260. Aunque el principal motivo del 

interés geoestratégico del Tíbet reside en sus abundantes recursos naturales como Zinc, 

                                                             
257 Prieto, M., (2019), El Tíbet bajo China, Revista 5W, 14 de agosto de 2019, 
https://www.revista5w.com/temas/movimientos-sociales/el-tibet-bajo-china-7939  
258 Alberto Notario, C., (2015), La cuestión del Tíbet. Un asunto de difícil solución, IEEE. Instituto Español 

de Estudios Estratégicos, p.5 
259 García Sánchez, I., (2013), “El anillo interior chino, ¿fortaleza o debilidad?”, Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, Panorama geopolítico de los conflictos 2013, pp. 329-360. Citado por: Alberto 

Notario, C., (2015), La cuestión del Tíbet. Un asunto de difícil solución, IEEE. Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, p.7 
260 Goswani, N., (2013), “Chinese Intrusions across the LAC”, Institute for Defence Studies & Analyses 

Issue Brief. Citado por: Alberto Notario, C., (2015), La cuestión del Tíbet. Un asunto de difícil solución, 

IEEE. Instituto Español de Estudios Estratégicos, p.7 
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Hierro, agua dulce, etc. De hecho, la cuestión de los recursos hídricos y el Tíbet no es una 

cuestión nada baladí, ya que como bien indica Alberto Notario,  

“los diez sistemas de ríos principales del continente asiático nacen en las montañas tibetanas, 

incluyendo ríos como el Indo, el Brahmaputra, el Amarillo, el Yangtsé o el Mekong, lo que 

significa que el gobierno chino controla el suministro de agua de trece de sus países vecinos. 

En otras palabras, la República Popular China tiene poder directo sobre las reservas hídricas 

del 50% de la población mundial”261. 

Estas tensiones y problemas, podrían verse reducidos drásticamente si se conformara un 

bloque/sistema común, en el cual se buscase de manera unánime el progreso y el beneficio 

de la totalidad de miembros. Considero que el sistema “Tianxia” puede ofrecer las bases 

tanto para una coexistencia pacífica, como el sustento necesario para un desarrollo 

armonioso de todos los miembros del sistema. Además, dichos recursos naturales que 

posee la región del Tíbet podrían ser usados en beneficio del desarrollo de la IFR, lo cual 

conllevaría de manera inherente el progreso y el desarrollo de todos los miembros que 

componen la propia IFR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XVIII. Xi Jinping durante el desfile militar celebrado con motivo del 70º aniversario de la fundación 

de la República Popular China. Fuente: Top War, https://en.topwar.ru/183048-raspad-sssr-stal-primerom-

v-kitae-objasnili-vlast-partii-nad-voennymi.html  

                                                             
261 Alberto Notario, C., (2015), La cuestión del Tíbet. Un asunto de difícil solución, IEEE. Instituto Español 

de Estudios Estratégicos, p.8 
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6.2.1.4. Xinjiang 

Con respecto a la situación de conflicto en Xinjiang, se ha de destacar que principalmente 

se trata de una cuestión de componentes étnicos y territoriales, la cual ha desembocado 

en numerosos ataques terroristas por parte de separatistas y extremistas turcos de la 

región. A diferencia de otras regiones como Hong Kong o Taiwán, las cuales han logrado 

llegar a todos los rincones del planeta debido a sus multitudinarias manifestaciones, como 

método de protesta para hacer valer sus intereses frente a China, la situación de Xinjiang 

es diametralmente opuesta, ya que es conocida principalmente en los últimos años debido 

a los frecuentes ataques terroristas262 263 y a los “campos de concentración”264 265, en los 

cuales se encuentran recluidos miles de “iugures”.  

Bien es verdad que la región de Xinjiang, no pasó a formar parte de la China Imperial 

(durante la Dinastía Qing) hasta 1759, produciéndose innumerables revueltas e intentos 

de rebelión, todos ellos infructuosos266. Con la llegada del fin de la Dinastía Qing en el 

poder y el advenimiento de la Guerra Civil, el gobierno de China se encontró dos grandes 

problemas, según nos indica Chiara Oliveri son la cuestión fronteriza y la cuestión 

nacional267. En cuanto a la situación de la región de Xinjiang durante el comunismo, hay 

quien defiende que se están aplicando (por parte de China) prácticas coloniales, así como 

una geopolítica de la dominación basada en las relaciones hegemónicas de China con 

respecto a Xinjiang268.  

                                                             
262 De hecho, Pekín llega a afirmar que la minoría musulmana “uigur” practica el terrorismo y tiene lazos 

con organizaciones terroristas a nivel global como Al Qaeda o el Estado Islámico. Véase: Zuloaga, J., 

(2021), La presencia de un terrorista uigur en el atentado de Kunduz, “tarjeta de visita” yihadista para 

China, La Vanguardia, 9 de octubre de 2021, 

https://www.larazon.es/internacional/20211009/k2ldkxwtyfchlf7yf23lqmh66a.html  
263 El Debate, (2023), ISIS pone a China sobre aviso al reclutar minorías étnicas para ejecutar ataques en 

Afganistán, El Debate, 19 de febrero de 2023, https://www.eldebate.com/internacional/20230219/isis-pone-

china-sobre-aviso-reclutar-minorias-etnicas-ataques-afganistan_94299.html  
264 Grasso, D.; Zafra, M.; Hernández, F.; Gutiérrez Garrido, O., (2019), Las imágenes de satélite y los 

documentos que destapan los campos de internamiento en Xinjiang, El País, 25 de noviembre de 2019, 
https://elpais.com/especiales/2019/los-cables-secretos-de-china/  
265 Irving, D., (2021), China's Disappeared Uyghurs: What Satellite Images Reveal, Rand Review, 29 de 

abril de 2021, https://www.rand.org/blog/rand-review/2021/04/chinas-disappeared-uyghurs-what-satellite-

images-reveal.html  
266 Oliveri, C., (2021), El “Viaje al Oeste” prosigue. Colonialidad territorial y geopolítica de la dominación 

en la Región Autónoma iugur de Xinjiang, Historia Actual Online, nº 51, p. 66 
267 Oliveri, C., (2021), El “Viaje al Oeste” prosigue. Colonialidad territorial y geopolítica de la dominación 

en la Región Autónoma iugur de Xinjiang, Historia Actual Online, nº 51, p. 66 
268 Oliveri, C., (2021), El “Viaje al Oeste” prosigue. Colonialidad territorial y geopolítica de la 

dominación en la Región Autónoma iugur de Xinjiang, Historia Actual Online, nº 51, pp. 66; 69-73 
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También representa de manera similar al conflicto del Tíbet, especial relevancia la política 

por parte de China de una “migración forzada”269 (principalmente de miembros de la etnia 

Han, la mayoritaria en China), con la cual tratar de revertir la mayoría de la población de 

orígenes túrquicos existente en Xinjiang270. A este respecto, Carl Zha indica que la 

explosión demográfica de Xinjiang (en 1952 había 4.8 millones de habitantes y en 2020 

unos 20 millones) se explica en base a las oportunidades económicas de la región, ya que 

“en el año 2000, el equilibrio era de un 46% uigur y un 40% han, pero la mayoría de los 

iugures todavía se dedicaban a la agricultura, mientas los han se unían a la economía 

urbana, en rápido desarrollo”271. 

Considero que la región de Xinjiang es especialmente trascendental para China y su 

propia estabilidad, ya que dicha región es clave (dada su importancia geoestratégica, de 

hecho, es llamada la puerta entre Europa y Asia) para que China posea cierta estabilidad 

en la zona de Asia Central. Más allá de que Xinjiang sea una región especialmente rica 

en recursos energéticos como petróleo o gas, así como poseer una gran importancia a 

nivel agropecuario.  

En cuanto a la aplicación del sistema “Tianxia”, si tal y como reclama la población de 

Xinjiang, China lo ocupó ilegalmente y además está realizando prácticas coloniales en 

dicho territorio, el sistema “Tianxia” podría ofrecer soluciones a ambos problemas. En 

primer lugar, si es un conflicto por cuestiones de soberanía, por medio del sistema 

“Tianxia” se podría erigir Xinjiang como un “subestado” o incluso dotar (por parte de 

China) a la región de Xinjiang de unos poderes especiales (en la actualidad es una Región 

Autónoma), dándose fin a esta problemática. En segundo lugar, si se trata de una cuestión 

de desarrollo de unas prácticas coloniales por parte de China, igualmente podría ser el 

sistema “Tianxia” un sistema válido para dar fin a dicha problemática, ya que uno de los 

fundamentos del sistema es la armonía y el respeto entre los distintos “subestados” y el 

“Estado Central”, teniendo una cierta primacía el “Estado Central” (China) pero sin llegar 

a cometer abusos o a llevar a cabo una “opresión” al resto de “subestados” del sistema. 

                                                             
269 Gachúz Maya, J.; Goytia Morúa, M., (2023), Políticas gubernamentales de China en Xinjiang y 

dimensión internacional del conflicto, México y la Cuenca del Pacífico, Vol. 12, nº 34, p. 76-77 
270 AsiaNews, (2021), Xinjiang: la población han crece más que la uigur, AsiaNews, 15 de junio de 2021, 

https://www.asianews.it/noticias-es/Xinjiang:-la-poblaci%C3%B3n-han-crece-m%C3%A1s-que-la-uigur-

53420.html  
271 Ferrero, A., (2019), Xinjiang, China y los medios de comunicación occidentales, El Salto, 25 de agosto 

de 2019, https://www.elsaltodiario.com/china/xinjiang-china-medios-comunicacion-occidentales-Carl-Zha  
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Con lo cual, se aseguraría que el Estado Central no llevaría a cabo prácticas abusivas, o 

directamente coloniales como así alegan los ciudadanos de la región de Xinjiang. 

Una solución más difícil considero que tiene la problemática en relación al extremismo 

religioso por parte de cierta población de Xinjiang. Si bien el sistema “Tianxia” hunde 

sus raíces en la filosofía confuciana y el taoísmo, las cuales promueven la igualdad, la 

armonía y el respeto fundamentalmente, no veo una fácil solución al fundamentalismo 

religioso de carácter extremista. Sería necesario llegar a conocer si existe una relación 

directa entre los ataques terroristas y las quejas de la ciudadanía de la región en materia 

de derechos humanos, prácticas abusivas por parte de China, etc. Si este fuera el caso, 

dando fin a dichas circunstancias se daría fin a la problemática religiosa que desemboca 

en ataques terroristas. Si como he dicho, estuviesen relacionadas dichas cuestiones, por 

medio del sistema “Tianxia” podría darse con la solución a la problemática terrorista en 

Xinjiang, ya que no debería de haber relaciones “coloniales” dentro de dicho sistema, así 

como tampoco debería de haber problema en erigir un sistema de “subestados”, dándose 

cabida como digo a unos poderes especiales a diversas regiones como Tíbet, Xinjiang, 

etc. 

 

6.2.2. Aplicabilidad del sistema “Tianxia” en el ámbito externo de China 

En este apartado se intentará poner en práctica el sistema “Tianxia”, usando como base 

para analizar las situaciones de conflicto seleccionadas los principios y fundamentos del 

propio sistema “Tianxia”. Se tratarán situaciones presentes (y futuras) de conflicto como 

son la “Guerra de Ucrania”, así como un futurible conflicto entre las dos potencias 

mundiales presentes en la actualidad como son Estados Unidos y China, la cual se 

denomina comúnmente como la “Trampa de Tucídides” desarrollada por Graham Allison.  

 

6.2.2.1. La “Trampa de Tucídides”. Disputa por la hegemonía mundial entre Estados 

Unidos y China 

Dentro de los futuros conflictos a los que se puede enfrentar China, el principal de ellos 

sería el relativo al futurible enfrentamiento a Estados Unidos. Dicho conflicto podría 

acontecer debido principalmente al notable desarrollo acontecido en China a todos los 
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niveles (tecnológico, militar, económico, etc.) y la incapacidad (o dificultad) de Estados 

Unidos para hacerle frente (incluso podríamos pensar que quizás Estados Unidos se 

encuentre presentando claros síntomas de “overstretching”, es decir, de un “estiramiento 

excesivo” del propio Imperio norteamericano).  

Dicha dificultad de Estados Unidos para seguir el ritmo de China podría crear una suerte 

de “tentación”, ya que China se encontraría en disposición de arrebatarle el trono de 

“hegemón mundial”, lo cual podría desembocar en un conflicto abierto entre ambas 

potencias. Esta situación fue denominada por el profesor de la Universidad de Harvard, 

Graham Allison, como la “Trampa de Tucídides”272 (en clara referencia a la conocida 

obra de Tucídides “Historia de la Guerra del Peloponeso”, en la cual el historiador griego 

indica que el ascenso como potencia emergente de Atenas, provocó temor en Esparta, lo 

cual conllevó al desarrollo de la Guerra del Peloponeso). 

La situación en la actualidad dista de ser cuanto menos serena, ya que ambos países 

(aunque principalmente Estados Unidos) parecen haberse instalado en una “guerra de 

desgaste” que llega a diferentes niveles como el económico273, tecnológico274, etc. De 

hecho, hay quienes apuntan que la chispa que haga prender la mecha quizás sea Taiwán, 

y que las continuas visitas de políticos a la Isla de Formosa275, el aumento militar en la 

                                                             
272 Esta teoría salió a la luz mediante un artículo escrito en el diario “The Atlantic” en septiembre de 2015, 

por nombre “The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?" (a partir de este artículo, 
Allison escribió su obra “Destined for War: Can America and China Escape Thudcydide’s Trap?”, 

publicada en 2017), en la cual Allison desarrolla la teoría de que de un total de 16 ocasiones a lo largo de 

la historia donde una potencia hegemónica ha visto peligrar su lugar de predominancia a nivel global por 

otra potencia emergente, solamente en 4 de ellas no ha acabado en conflicto. Véase: Allison, G., (2015), 

“The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?”, The Atlantic, 24 de septiembre de 2015, 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-states-china-war-thucydides-

trap/406756/  
273 Gurtov, M., (2019), La guerra comercial entre Estados Unidos y China: solo un alto el fuego, El Salto, 

13 de agosto de 2019, https://www.elsaltodiario.com/crisis-financiera/guerra-comercial-estados-unidos-

china-solo-alto-fuego  
274 En este sentido, la guerra por la tecnología del 5-G (e incluso el desarrollo de la IA y el algoritmo, lo 
cual ha llevado a la persecución de la app Tik-Tok al ser acusada de espiar a sus usuarios) parece ser crucial, 

y lleva la delantera en este aspecto China, y además parece ser la batalla crucial por la hegemonía ya no 

solamente tecnológica, sino también mundial. Es por ello, por lo cual la empresa china Huawei ha sido 

objeto de numerosas críticas por parte de Estados Unidos, así como de un férreo veto, y un bloqueo de las 

exportaciones al gigante tecnológico chino. Véase: Muñoz, R., (2023), Huawei reduce su beneficio un 69% 

debido al veto de Estados Unidos, El País, 31 de marzo de 2023, https://elpais.com/economia/2023-03-

31/huawei-reduce-su-beneficio-un-69-debido-al-veto-de-estados-unidos.html  
275 BBC, (2022), Nancy Pelosi: la líder estadounidense desafía a China y visita Taiwán en el primer viaje 

de alto nivel de Washington a la "isla rebelde" en 25 años, BBC, 2 de agosto de 2022, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62273313  
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zona Asia-Pacífico276, la lucha por los semiconductores277, etc., va en la dirección de 

desembocar en un conflicto armado entre las dos superpotencias. 

Aun así, el avance de China se puede encontrar con la respuesta de Estados Unidos en 

forma de “momento Sputnik”278, denominado así a la respuesta de los Estados Unidos 

frente al desarrollo de una potencia hegemónica (en este caso en concreto frente al avance 

en materia aeroespacial de la URSS). Por lo cual, el desarrollo de China podría ser la 

excusa perfecta para que Estados Unidos forzara las máquinas y utilizara todos los 

recursos de los cuales puede disponer (incluido potencias amigas y sus recursos) para 

hacer frente al “dragón asiático”. También, se puede producir lo que se denomina como 

“decoupling” (desacoplamiento), lo cual ocurre cuando dos partes, las cuales se 

encuentran en contacto se separan, dividiéndose en dos bloques (lo cual ocurrió durante 

la Guerra Fría), lo cual puede tener un efecto demoledor para las economías de terceros 

estados a nivel global (por ejemplo, en África, Asia, Latinoamérica o Europa, a las cuales 

además se les puede hacer que decidan por posicionarse por un bloque u otro). 

Resultan muy interesantes para nuestro análisis los factores de occidentalización y de 

conflictividad que aporta M. Castelltort. Son los siguientes: 

 

 

Figura XIX. Factores de occidentalización y factores de conflictividad. Conflicto Estados Unidos-China. 

Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos; https://revista.ieee.es/article/view/2873/4448 

                                                             
276 García Granado, E., (2023), Bases y amistades en Asia-Pacífico: el plan de Estados Unidos contra 

China, El Salto, 5 de marzo de 2023, https://www.elsaltodiario.com/asia/bases-amistades-asia-pacifico-

plan-estados-unidos-china  
277 Pardo, P., (2022), La 'guerra de los chips' entre EEUU y China, una batalla por la hegemonía con 

Europa como víctima colateral, El Mundo, 11 de diciembre de 2022, 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/12/11/6392f14dfc6c83ef678b457f.html  
278 El País, (2011), El momento Sputnik, El País, 26 de enero de 2011, 

https://elpais.com/internacional/2011/01/26/actualidad/1295996417_850215.html  
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Según señala Castelltort, los “factores de occidentalización son nexos de unión que 

condicionarían el etnocentrismo y un eventual retorno de Asia al modelo sinocéntrico 

postulado por la teoría constructivista”279.  

Estos factores de occidentalización establecen nexos de unión con occidente y harían 

difícil una vuelta de Asia al modelo sinocéntrico, debido principalmente a factores como 

la autocolonización, la sobrepoblación y la industrialización militarizada.   

- Autocolonización. La administración Truman ya advirtió que la China moderna se 

encontraba muy influenciada por la cultura occidental, ya que basaba los 

fundamentos de la propia Revolución China en el marxismo, ideología 

desarrollada por autores occidentales (Karl Marx y Friedrich Engels, ambos 

alemanes). No ha sido sino hasta la llegada al poder de Xi Jinping cuando se ha 

retomado la idea de volver a los orígenes de la civilización china. 

- Sobrepoblación. Otro factor que observó la administración Truman fue la 

sobrepoblación, ya que la introducción de tecnología, medicina, etc., de origen 

occidental (que ya en esos momentos estaba más evolucionada) hizo que 

aconteciese en China una gran explosión de carácter demográfico, así como un 

aumento paulatino de la riqueza y el bienestar en la sociedad. Ello nos lleva 

también a pensar en la situación conocida como la “trampa de la renta media”, 

por medio de la cual China al alcanzar un cierto nivel de ingresos gracias a la 

situación prerrevolucionaria, quedaría estancada en un nivel medio de renta. Esta 

cuestión podría ser evitada si mirara hacia sí misma, es decir, hacia las regiones 

del interior de China. 

- Industrialización militarizada. Un método para superar esa “trampa de la renta 

media” (como sucedió en Corea y Vietnam) es el desarrollo de una guerra, ya que 

por medio de un conflicto bélico se sentarían las bases de una economía intensiva 

del capital. Aun así, considero que los ejemplos de Corea y Vietnam pueden ser 

casos no extrapolables para China, lo cual hace que pierda fiabilidad dicho factor. 

                                                             
279 Castelltort Claramunt, M., (2021), El posible conflicto bélico entre Estados Unidos y China: 

reconsiderando la «Trampa de Tucídides», IEEE. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Revista del 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, nº 17, p. 275, https://revista.ieee.es/article/view/2873/4448  
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En cuanto a los factores de conflictividad que expone Castelltort, hay que indicar que son 

los siguientes: 

- Militarización regional desigual. En el caso de China, si bien su gasto no es a 

nivel mundial el mayor en defensa, sí que lo es en Asia, y, además, según encuestas 

más de un 70% de su población estaría dispuesta a ir a la guerra para defender a 

su patria. Ello puede ser peligroso, ya que China sería así la principal potencia 

asiática en gasto en defensa, así como también contaría con un gran número de 

efectivos disponibles para ir a la guerra en caso de ser necesario. Contradice en 

cierta manera (tal y como la propia China señala en su Libro Blanco) que China 

no busque la hegemonía, ni tampoco crear “esferas de influencia”280. 

- Transición capitalista china y norcoreana. Habría que ver hasta que grado es 

capaz el gobierno chino de hacer transicionar a regiones con un gran grado de 

desarrollo, y otras zonas con un menor grado de desarrollo (generalmente las 

zonas rurales del centro del país). 

- Libre comercio y conflictividad. Otra cuestión sería el que el libre comercio no 

necesariamente trae la paz entre estados, ya que los roces existentes entre Japón y 

China no cesan.  

- Envejecimiento poblacional. Este puede ser un factor que ayude a China a rebajar 

el potencial de agresividad, ya que generalmente una población más envejecida, 

de mayor edad, es menos propensa a generar conflictividad. 

Si atendemos a los factores de occidentalización, los cuales considero que quedarían 

revertidos por medio del desarrollo de un sistema como es el “Tianxia”. En primer lugar, 

vemos como la colonización podría ser revertida (de hecho, como indico en páginas 

anteriores, desde la llegada al poder del propio Xi Jinping se está produciendo una vuelta 

a las raíces de la civilización sínica) por medio del sistema “Tianxia”, que en cierta 

medida es también un constructo de la propia civilización sínica y promueve principios 

filosóficos que se encuentran en la base de la cultura y de la filosofía china. En lo que 

respecta a la sobrepoblación, bien es cierto que China se podría encontrar con un 

problema, aunque si se encontrara dentro de un sistema como el “Tianxia”, al constituir 

China un papel (o rol) central dentro del mismo, en el cual hay multitud de “subestados” 

(con capacidad de movilidad población dentro de los “subestados” componentes del 

                                                             
280 Xinhua, (2019), China nunca buscará la hegemonía, según libro blanco, Xinhua, 27 de septiembre de 

2019, http://spanish.xinhuanet.com/2019-09/27/c_138428339.htm  
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propio sistema) entiendo que se eliminaría así cualquier problema relacionado tanto con 

la superpoblación, como con la “trampa de la renta media”.  

En cuanto a los factores de conflictividad, como la militarización regional desigual, al 

ser el “Tianxia” un sistema que promueve la cooperación, la armonía, y la paz entre sus 

distintos miembros, considero que quedaría completamente erradicado dicho problema, 

ya que ningún “subestado” podría atacar o ir contra otro “subestado”, por no hablar del 

“Estado Central”, el cual debe de dar ejemplo al resto de “subestados”, quedando 

completamente prohibido cualquier forma de “opresión”. En cuanto a los factores del 

libre comercio y el envejecimiento poblacional, como ya he comentado anteriormente, al 

ser el “Tianxia” un sistema que promueve la libre circulación de ciudadanos de un 

“subestado” a otro, y que promueve la cooperación y la armonía, considero que serían 

factores que quedarían controlados, no constituyendo un problema para el sistema.  

 

6.2.2.2. El papel de China en la “Guerra de Ucrania” 

El 24 de febrero de 2023, China presentó al mundo una propuesta de paz (denominada de 

manera oficial como la “Posición de China sobre la resolución política de la crisis 

ucraniana”281), en la cual (entre otras cuestiones) pedía un cese en las hostilidades entre 

Rusia y Ucrania, además de promover unas negociaciones para alcanzar la paz entre 

ambas naciones. Aun así, no es la primera vez que China manifiesta públicamente sus 

inquietudes y sus deseos de paz, y de dar fin así al conflicto en Ucrania282.  

Dicha Propuesta de Paz de China, consistía en un plan de 12 puntos, los cuales son los 

siguientes: 

1. Respetar la soberanía de todos los países. 

2. Abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. 

3. Cesar las hostilidades. 

                                                             
281 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, (2023), Posición de China sobre la 

resolución política de la crisis ucraniana, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 

24 de febrero de 2023, https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/gongbao/202302/t20230224_11030757.html  
282 CGTN, (2022), China reitera apoyo para una resolución pacífica y solución política de la crisis en 

Ucrania, CGTN, 28 de septiembre de 2022, https://espanol.cgtn.com/news/2022-09-

28/1574940276679839746/index.html; CGTN, (2023), China reitera su compromiso con Ucrania de 

promover una solución pacífica a la crisis, CGTN, 27 de abril de 2023, 

https://espanol.cgtn.com/news/2023-04-27/1651566885528211457/index.html  
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4. Reanudar las conversaciones de paz. El diálogo y la negociación son la única 

solución viable a la guerra de Ucrania. 

5. Resolver la crisis humanitaria. 

6. Proteger a los civiles y prisioneros de guerra. 

7. Mantener la seguridad de las centrales nucleares. 

8. Reducir los riesgos estratégicos. 

9. Facilitar las exportaciones de cereales. 

10. Poner fin a las sanciones unilaterales. 

11. Mantener estables las cadenas industriales y de suministro. 

12. Promover la reconstrucción post-conflicto. 

Si nos fijamos detenidamente, y analizamos los 12 postulados del Plan de Paz elaborado 

por China, veremos serias coincidencias con los fundamentos del sistema “Tianxia”. Ya 

que el respeto a la soberanía de las naciones; el cese de hostilidades; la promoción de la 

paz, mediante un arbitraje para llegar a un cierto consenso; la prevención de una crisis 

humanitaria y alimentaria; y, el mantenimiento del comercio, los cuales se encuentran 

entre los 12 objetivos citados previamente en el Plan de Paz de China, son principios que 

también se encuentran presentes dentro del sistema “Tianxia”. Además, la paz, la armonía 

y el respeto, como he mencionado en varias ocasiones, son la base de la filosofía de 

Confucio y Lao Tse, la cual se encuentra también presente en el sistema “Tianxia”. Por lo 

cual, considero que son perfectamente compatibles (el Plan de Paz de China y el sistema 

“Tianxia”), es más, se podría asegurar que dicho Plan de Paz se ha trazado siguiendo 

como base el propio sistema “Tianxia”. 

Creo que también puede observarse que China, al ser consciente de sus problemas en el 

pasado durante el “Siglo de las Humillaciones”, trata de que ningún país caiga en su 

misma situación, lo cual creo que queda patente en diversos puntos del Plan de Paz como 

el punto (1) Respetar la soberanía de los demás países; (3) cese de las hostilidades; (4) 

reanudación de las conversaciones de paz; (5) resolución de la crisis humanitaria; y, (6) 

protección de los civiles y prisioneros de guerra. Considero que China se siente 

responsable (quizás sea un síntoma inconsciente, o premeditado) al sentirse como la 

potencia hegemónica a nivel global, la cual debe de dar ejemplo al resto de naciones (otra 

de las concordancias con el sistema Tianxia, ya que el Estado Central del sistema debe de 

dar ejemplo y regir “todo lo que se encuentra bajo el cielo”, ya que de otra forma quedaría 

desacreditado ante el resto de “subestados”). 
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En cuanto a la relación de China con Rusia, considero que China se encuentra en una 

situación complicada, ya que por un lado no quiere que occidente la tache de “ayudar” a 

Rusia, aunque por otro lado tampoco quiere dejar de lado a un gran “aliado” para el futuro 

que se le prevé a China. Cuando hablo del futuro que se le prevé a la relación del binomio 

Rusia-China (al que se podría sumar sin problemas India), me refiero a que son los 

grandes abanderados del “sistema multipolar”283 (especialmente Rusia), y son los 

principales interesados en promocionar y desarrollar la teoría del “sur global”284 para 

hacer frente así a la hegemonía estadounidense. En relación al sistema internacional 

imperante, debemos recordar el comunicado conjunto emitido el 4 de febrero de 2022, 

emitido durante los Juegos Olímpicos de Invierno285, en la cual ponen de manifiesto su 

condena a la expansión de la OTAN, el desarrollo de organismos de defensa por parte de 

Estados Unidos como el AUKUS, etc. 

Con respecto a la relación existente entre China y Ucrania, se ha de destacar que Ucrania 

es el principal socio europeo286 en el proyecto de la “Nueva Ruta de la Seda”, lo cual nos 

dice mucho sobre los deseos de la propia China de apaciguar la situación en el conflicto 

ruso-ucraniano. Esto es así, ya que como se puede observar, China posee unas relaciones 

cercanas tanto con Rusia (aunque históricamente no haya sido así siempre), la cual 

representa la contraparte en el proyecto del “sistema multipolar”, y de otro lado, también 

posee unas buenas relaciones con Ucrania, aunque sean más bien de tipo comercial y 

económico. Si observamos el Plan de Paz de China, algunos de los 12 puntos versan sobre 

cuestiones logísticas y económicas, por ejemplo: (10) poner fin a las sanciones 

unilaterales; (11) mantener estables las cadenas industriales y de suministro. De hecho, 

en el propio Plan de Paz, en el punto 3, se especifica que “el conflicto y la guerra no 

                                                             
283 Eldiario.es, (2023), Xi Jinping llega a Moscú: “China está dispuesta a promover con Rusia un sistema 

multipolar”, eldiario.es, 20 de marzo de 2023, https://www.eldiario.es/internacional/xi-jinping-llega-

moscu-china-dispuesta-promover-rusia-sistema-multipolar_1_10049030.html; De la Cal, L., (2023), Xi 

Jinping, padrino de un nuevo orden multipolar, El Mundo, 30 de marzo de 2023, 

https://www.elmundo.es/internacional/2023/03/29/6424169621efa0fc558b4589.html 
284 Cayuela, A., (2022), China construye un «Sur Global» como alternativa al Occidente libre, El Debate, 
10 de agosto de 2022, https://www.eldebate.com/internacional/20220810/china-construye-un-sur-global-

como-alternativa-al-occidente-libre_53842.html; Díez, P., (2023), China corteja al 'Sur Global' para 

formar un frente contra Occidente, ABC, 16 de abril de 2023, https://www.abc.es/internacional/china-

corteja-sur-global-formar-frente-occidente-20230416005140-nt.html  
285 Presidential Executive Office, (2022), Joint Statement of the Russian Federation and the People’s 

Republic of China on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable 

Development, Presidential Executive Office of Russia, 4 de febrero de 2022, 

http://en.kremlin.ru/supplement/5770  
286 Garrote, A., (2022), Estos son los principales socios comerciales y productos de Ucrania, La Razón, 8 

de marzo de 2022, https://www.larazon.es/economia/20220308/ntc5vfky2bfqtjtb2xee2ocnty.html  
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benefician a nadie”, palabras las cuales creo que también poseen un trasfondo económico 

y comercial, más allá del claro mensaje antibelicista. 

Otra cuestión que está siendo especialmente difícil de sostener para China es la 

vulneración por parte tanto de Rusia y Ucrania de los “Cinco Principios de Coexistencia 

Pacífica”, lo cual hace que sea aún más difícil de sostener la defensa por parte de China 

a cualquiera de las dos partes. También la doctrina llevada a cabo por Rusia, denominada 

como “Russkiy mir” (“mundo ruso”), la cual le lleva a defender a lo que se entendería 

como “la totalidad de la comunidad asociada a la cultura rusa, que comparte una 

historia, una lengua y ciertas tradiciones”287. De ahí, los intentos de Rusia de defender 

el “mundo ruso”, y explica los conflictos en Georgia, Chechenia, Ucrania, etc., aunque 

también el desarrollo de dichos conflictos guarda relación con el avance de la OTAN 

hacia el este de Europa, lo cual explicaría en parte la respuesta de Rusia, al entender ésta 

que su “esfera de influencia” o “mundo ruso” se encontraría en peligro. 

Debido a que China quizás previera que algo así podría ocurrir, desarrolló en 2001 la 

Organización de Cooperación de Shanghái, la cual agrupa a diversas naciones de Asia 

Central como Kazajistán, Tayikistán o Uzbekistán, Rusia y China. Los principales 

objetivos de dicha organización son la cooperación en materia de seguridad, la 

cooperación en materia económica y la cooperación en el ámbito cultural. De hecho, los 

pueblos de Asia Central que forman parte de la OCS, tienen un origen étnico túrquico, lo 

cual no es casualidad, sino que guarda relación con el conflicto de Xinjiang, ayudando la 

OCS así a hacer frente a los denominados como “tres males” de China, el terrorismo, el 

separatismo y el extremismo religioso.  

De otro lado, considero que la posición de Occidente al respecto de la situación de 

Ucrania (durante y post conflicto) no es sencilla, ya que se finalmente Rusia venciera en 

la contienda, quedaría en entredicho el sistema internacional, y sentaría una grave 

precedente en caso de que China quisiera emular en Taiwán el comportamiento de Rusia 

en Ucrania. 

 

 

                                                             
287 Paúl, F., (2022), Rusia y Ucrania: qué es el "Russkiy Mir" ("Mundo Ruso") al que Putin quiere unificar, 

BBC, 5 de marzo de 2022, https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60528995  
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7. Conclusiones 

Como se ha podido comprobar a lo largo del ensayo, la complejidad de la geopolítica es 

enorme, así como sus múltiples implicaciones hacia otras ramas de la ciencia y de la vida 

como puede ser la religión, la filosofía, la guerra, la política, etc. Es por ello, por lo cual 

he entendido que es necesario el re-planteamiento de la geopolítica en Occidente (y, por 

qué no, en el mundo), ofreciendo así una visión alternativa como es la de la República 

Popular de China. 

Entendiendo la especial idiosincrasia de esta nación, así como el desconocimiento (de 

manera general) sobre dicho país en España (mucho más si nos referimos al área de la 

geopolítica y la filosofía) me hizo valorar la importancia del desarrollo de un Trabajo de 

Fin de Máster en relación a una plataforma geopolítica (meramente) china. Fue en base a 

esta decisión por la cual me decanté a abordar la cuestión del sistema Tianxia como una 

plataforma geopolítica (con ciertos tintes filosófico-políticos) para la China actual. 

En primer lugar, veo necesario destacar (en cuanto a mi conocimiento sobre la cuestión 

del sistema Tianxia), que poseía alguna noción básica sobre dicho sistema en base a 

determinadas lecturas (motu proprio). Por lo cual, partía de una situación de la cual no 

era un completo desconocimiento sobre el asunto a tratar, ya que como he mencionado 

previamente, poseía unas ciertas nociones sobre el tema. Bien es verdad, que, en el 

proceso de desarrollo de este ensayo, he ampliado de manera considerable mis 

conocimientos al respecto de dicha cuestión, lo cual es una muestra del enriquecimiento 

intelectual que ha producido el desarrollo de dicho Trabajo de Fin de Máster en mí.  

En cuanto a las conclusiones que he podido sacar en relación a los propios fundamentos 

del sistema Tianxia, he de indicar en primer lugar que creo que la cultura china es una 

gran desconocida, no ya en España, sino también en Europa en la actualidad. Por lo cual, 

he visto necesario partir desde el inicio realizando un breve repaso histórico al desarrollo 

de dicho sistema por parte de la Dinastía Zhou, y de manera posterior analizar los 

fundamentos de dicho sistema. He de señalar que, si entendemos que el sistema Tianxia 

se desarrolla más o menos en el siglo III a.C., considero que es ya un hecho ya de por sí 

relevante, ya que, a esas alturas a nivel global, apenas si podemos destacar la labor 

civilizatoria llevada a cabo tanto por Grecia, como por Roma.   

Es más, considero especialmente relevante que ya en el siglo III a.C., se desarrollase un 

sistema geo-político cuya visión fuera ya el “mundo”, y no solamente la esfera de 
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influencia de la civilización china. A esas alturas, considero que solo el Imperio Romano 

poseía una visión globalizadora/civilizadora, al igual que la de la Dinastía Zhou y su 

sistema Tianxia. De similar forma a que en el sistema Tianxia, la figura del Emperador 

(Tianzi) ocupa el lugar central dentro de dicho sistema, en el Imperio Romano, el 

Emperador, y por extensión Roma (Roma Caput Mundi, “Roma Capital del Mundo”), 

ocupan el lugar central en el mundo conocido en Europa. Es decir, en definitiva, ambos 

sistemas tenían unas visiones globalizadoras similares. 

De hecho, considero que poseen unos ciertos puntos de conexión entre ambos modelos 

civilizatorios, ya que ambos sistemas se movían por la conformación de un conglomerado 

de estados (principalmente circundantes al núcleo Imperial, ya fuera Roma o Pekín), a los 

cuales se concedía una especie de “regalías” o incentivos (en Roma principalmente se 

concedía el ius latii, la ciudadanía, etc. En el caso de China, se basaba en un sistema de 

convivencia compartido, en el cual los “subestados” poseían una casi plena libertad e 

independencia en aspectos como la cultura, economía, etc., pero no así en el ámbito 

militar, el cual era posesión del Emperador, para mantener la estabilidad y la paz entre los 

distintos miembros del sistema Tianxia. 

En cuanto a los fundamentos religiosos del sistema Tianxia, he de destacar primeramente 

que China constituye un claro ejemplo de Civilización compuesta por diferentes escuelas 

filosóficas como pueden ser la escuela confucianista, taoísta, budista, etc. Aunque 

principalmente las escuelas de mayor tradición e importancia son la escuela de Confucio 

(confucianismo) y de Lao Tse (taoísmo).  

Presentan especial interés los principios del ren (humanidad); wangdao (manera real para 

gobernar); y, el badao (manera del hegemón para gobernar), desarrollados por el discípulo 

de Confucio, Mencio, los cuales dan una clara muestra de lo acertada de dicha filosofía 

sobre la cual edificar el sistema Tianxia en sí mismo. Básicamente, podemos resumir la 

ética política de Confucio como una especia de código ético para gobernar o desarrollar 

la política exterior, todo ello en base a la armonía, ideada por Confucio.  

En lo tocante a la filosofía de Lao Tse, hemos de destacar que la principal idea a destacar 

de la filosofía taoísta es el “tao” como camino a través del cual regular y ordenar el 

universo en su totalidad (dimensión humana, celestial y terrestre), el cual presenta 

semejanzas con el fin que debería de cumplir el propio sistema Tianxia, es decir, la 
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correcta ordenación (armonía) tanto en los hombres, como en la Tierra (armonía entre 

pueblos) y celestial (relación entre Dios y el Emperador, elegido por éste). 

Por tanto, podemos llegar a la conclusión que los principios filosóficos del ren y el tao, 

conforman la base de la ética política sobre la cual se sustenta el propio sistema Tianxia, 

y que en parte sigue vigente en la actualidad en China. Es más, podríamos ir más allá y 

establecer una relación entre la armonía y la virtud propuesta por Confucio y Lao Tse, ya 

que a través de la virtud se puede alcanzar la armonía, consiguiendo así el equilibrio, lo 

cual debe de ser el objetivo final del sistema Tianxia. De esta manera se conseguirá una 

paz y prosperidad entre los diferentes pueblos de la Tierra. Además, considero que el 

utilizar como base ético/filosófica la propia tradición cultural de filósofos de gran 

trascendencia como son Confucio y Lao Tse, los cuales cuentan con miles de años de 

antigüedad, puede ser una buena forma de darle legitimidad al propio sistema Tianxia.  

En cuanto a los puntos de concordancia existentes entre la ideología marxista (imperante 

en el plano político social en China), y una serie de diferentes aspectos del comunismo 

cosmológico (como el “Tianchao”, el “jimi”, etc.), los cuales sirven como puntos de 

apoyo tanto para desarrollar el sistema Tianxia en la realidad como sistema geopolítico, 

así como a nivel teórico (base teórica). En cuanto al caso del “Tianchao” (Imperio 

Celestial), podemos encontrar bastantes semejanzas con respecto a lo que equivaldría a 

la China actual (considerada como Imperio Celestial), comandada por el Emperador 

elegido por los Dioses (en este caso, Xi Jinping, elegido por medio de la Asamblea 

Nacional Popular). De hecho, la figura del actual Presidente de China, Xi Jinping, se 

asemeja (en cuanto a la acumulación de poderes) en gran manera a la figura del 

Emperador en la antigüedad. Esto se debe a los cambios introducidos en la Constitución 

durante los últimos años, los cuales le confieren un mandato ilimitado, controlando 

además distintos poderes como son el Partido (Xi es Secretario General del Comité 

Central del PCCh), el Estado (Xi Jinping es el Presidente de la República Popular China) 

y el Ejército (como se ha mencionado previamente, Xi es también el Presidente de la 

Comisión Militar Central de China). 

Dicha magnitud de poder, acumulados sobre una sola persona (Emperador, Xi), facilita 

políticamente las diferentes maniobras del líder chino en China, aunque también en cierto 

sentido, también facilita su labor política a nivel externo (poder irradiado ya no solamente 

sobre estados limítrofes, los cuales son parte de la civilización sínica como Vietnam o 
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Japón, sino también sobre países fuera de la esfera de influencia de China en Asia 

(pueblos bárbaros o “jimi”). 

Como métodos de irradiar el poder (tanto a nivel interno, como a nivel externo), China 

dispone de varios métodos, entre los cuales nos podemos encontrar con el “Frente Unido” 

o el “jimi”. El “Frente Unido”, constituye un método como una especie de “globo sonda” 

a través del cual comprobar la situación social de China, y establecer de manera precisa 

las necesidades/inquietudes de la población china, pudiendo actuar en consecuencia para 

mitigar los problemas, si los hubiera. En cuanto al ámbito externo (aunque también 

interno, si fuese necesario), es por medio del “jimi” (el cual se puede traducir como un 

método para pacificar territorios por medio de una estrategia de la zanahoria, es decir, 

mediante incentivos), lo cual podría ser definido realmente como una especie de “soft 

power”. En este apartado, como “jimi” de la actual China podríamos citar la “Iniciativa 

de la Franja y la Ruta”, la cual es considerada por algunos como una “diplomacia de la 

trampa de la deuda”. 

Aun así, también se podría relacionar proyectos geopolíticos llevados a cabo por China 

en la actualidad como la “Iniciativa de la Franja y la Ruta”, la cual constituye podríamos 

decir un paso más en el desarrollo de lo denominado como la “Comunidad de destino de 

la Humanidad”. La “Comunidad de destino de la Humanidad” constituye una especie de 

Pax Sínica (propuesta por Xi Jinping dicha iniciativa), a través de la cual dejar de lado 

las diferencias entre las distintas naciones de la Tierra y contribuir a colaborar entre los 

mismos. 

Todos estos proyectos como la “Iniciativa de la Franja y la Ruta”, así como la 

“Comunidad de destino de la Humanidad”, han sido vistos (especialmente por Occidente) 

como un peligro para la estabilidad mundial, realizando multitud de acusaciones a China 

por ello. De hecho, ya a finales de la década de los años 90 y comienzos de la década de 

los 2000, se extendió la denominada como “teoría de la amenaza china”, la cual es una 

muestra del recelo que levantaba el vertiginoso crecimiento y desarrollo económico de 

China. Como respuesta a esta teoría, China desarrolla su teoría del “ascenso pacífico de 

China”, la cual hace intentar crear una visión global de que China no representa una 

amenaza para el mundo, sino todo lo contrario, busca la colaboración a nivel global y 

contribuir a la estabilidad. Como vemos, aquí hay serias similitudes con los propósitos 

del sistema Tianxia, entre los cuales se encuentran la estabilidad, la colaboración, etc., así 
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como en los propios fundamentos de la filosofía de Confucio y Lao Tse (armonía, 

equilibrio, etc.). 

Además, se ha intentado (vista la realidad actual del mundo, y la alta conflictividad 

existente) ofrecer una serie de posibles soluciones a diferentes conflictos existentes tanto 

dentro de la propia China (Taiwán, Hong Kong, Tíbet, etc.), así como fuera de las 

fronteras de China (especialmente el conflicto ruso-ucraniano). Considero que el sistema 

Tianxia puede ofrecer respuestas más que creíbles, y de gran interés, que pueden servir si 

no a solventar, al menos a mitigar en gran medida algunos de los problemas existentes 

dentro de las fronteras de China, como así también fuera de ellas. 

Para finalizar, tal y como se ha indicado anteriormente en el texto, bien es verdad que la 

implementación de dicho sistema como plataforma geopolítica para la actual China, 

generaría una serie de dinámicas en Asia, las cuales obviamente (por claros motivos 

geoestratégicos y por mera relación de poderes) no gustarían a potencias rivales 

hegemónicas como por ejemplo los Estados Unidos, e incluso India. Esto es así, ya que 

un acaparamiento de poder por parte de China desestabilizaría ya no tan solo la región de 

Asia-Pacífico (con el efecto de arrastre en primer lugar de naciones de la esfera sínica 

(Vietnam, Japón, Corea/as, etc.), sino el mundo entero, con los efectos que puede acarrear 

esto en el campo de las Relaciones Internacionales. Por lo cual preveo, que estas potencias 

podrán todas las objeciones posibles para que dicha toma de poder (como hegemón 

mundial) por parte de China no ocurra, e incluso podrían ir más allá, desembocando su 

enfrentamiento con China en un conflicto de carácter bélico (ya sea cayendo en la 

denominada Trampa de Tucídides, o de cualquier otro modo).  

Es por ello, por lo cual creo que, si se elige un sistema como el Tianxia, como plataforma 

geopolítica para el presente y el futuro venidero, puede ser de gran utilidad, ya que como 

hemos visto se basa en relaciones de igualdad (armonía) entre las naciones de la esfera de 

la civilización sínica (aunque no tiene por qué circunscribirse necesariamente a esta esfera 

en particular, sino que debería, y debe según creo, de tener una visión, y un fin, 

universalista). Más allá de eso se fomenta el libre comercio entre las distintas naciones de 

la Tierra en régimen de igualdad (es más, como se ha podido comprobar a lo largo del 

texto, es China quien en la mayoría de ocasiones promociona grandes proyectos que 

implican a la practica totalidad del globo, siendo esto cuestión que levanta recelo por 

parte de potencias rivales). Además, vemos como China se está erigiendo como un actor 

fundamental en el proceso de construcción de modelos alternativos a la globalización, y 

Universidad Internacional de Andalucía, 2024



 

[115] 
 

a grupos de poder como el G-7, etc., ya que tiene un papel destacado en el proceso de 

promoción y desarrollo de los BRICS, los cuales quizás no en el presente, pero si en un 

futuro cercano pueden tener un papel determinante a nivel global.  

Aun así, considero que este ensayo solamente constituye un breve acercamiento a dicha 

cuestión que trasciende (como ya he dicho en múltiples ocasiones) el plano geopolítico, 

irradiando su influjo a apartados de la vida social china, al plano filosófico, político, 

histórico, etc. Nada más que por el interés que suscita dicha cuestión, y las múltiples 

opciones que ofrece, considero que merecería la pena no perder de vista al sistema 

Tianxia, y profundizar en su comprensión y desarrollo teórico. A día de hoy no deja de 

ser un futurible, sobre el cual no podemos determinar con exactitud el alcance, o la 

relevancia que pueda tener en un futuro cercano, pero como digo, el desarrollo intelectual 

de este ensayo no deja de ser un grano de arena el cual pueda ayudar (y también fomentar 

una serie de debates intelectuales y teóricos) y contribuir a generar una serie de estudios 

sobre dicha cuestión, la cual no es para nada intrascendente. Como ya he dicho en alguna 

ocasión, China continúa siendo un gran desconocido, incluso en la actualidad, lo cual 

considero que es un error, ya que para intentar entender lo que sucederá en un futuro 

próximo (en el cual China parece que tendrá un papel destacado) debemos de conocer lo 

que sucede en el presente con exactitud, para poder obrar en consecuencia de manera seria 

y eficaz. 
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9. Anexo 

9.1. Breve aproximación histórica a la aparición del marxismo. Principales causas y 

condiciones socioeconómicas  

Si pretendemos hablar sobre la filosofía comunista, necesitamos en primer lugar conocer 

que significa realmente el “comunismo”. Pues bien, si acudimos a uno de los textos 

fundamentales sobre esta doctrina filosófico-política como es la comunista como son los 

“Principios del comunismo” de F. Engels, este nos indica que el comunismo es “la 

doctrina de las condiciones para la emancipación del proletariado”288. Es decir, el 

comunismo se podría definir (simplificando mucho) como la doctrina filosófico-política 

                                                             
288 Engels, F., (1981), Obras escogidas de C. Marx y F. Engels, Ed. Progreso, Moscú, p. 82 
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necesaria para la liberación de la clase obrera, la cual se ve obligada a vender su capital 

de trabajo por un salario determinado, quedándose el capitalista con la plusvalía 

(diferencia entre valor pagado como salario al trabajador, y valor (de venta) en el mercado 

de dicho bien producido). 

Pero nos surge, según esta definición, otra pregunta, y es ¿desde cuándo existe este 

proletariado? Pues bien, aquí nos encontramos con uno de los hechos (socioeconómicos) 

que propician el desarrollo teórico del comunismo por parte de K. Marx y F. Engels, y 

este hecho es el desarrollo de la Revolución Industrial en Inglaterra (desarrollada entre 

los años 1760 a 1830, aproximadamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura IV. Industrialisation in practice. Hartmann Maschinenhalle, 1868. Vía: https://www.researchgate.net/  

 

Debemos de recordar, que el capitalismo industrial se desarrolló muy rápidamente desde 

finales del siglo XVIII. Esto se debió principalmente a tres factores como fueron los 

siguientes: 1) aparición de una base ideológica adecuada para el desarrollo del sistema 

capitalista de producción; 2) un gran abaratamiento (y oferta) del algodón, así como un 

aumento de la calidad de esta materia prima; 3) la ruptura con el sistema de clases sociales 

establecido en el Antiguo Régimen, así como el modelo productivo y el nacimiento del 

proletariado. A continuación, procederemos a desarrollar los 3 factores clave 

mencionados previamente. 
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1. Aparición de una base ideológica adecuada para el desarrollo del sistema capitalista 

de producción 

La aparición previa de diferentes corrientes de pensamiento (tanto económicas como 

filosófico/políticas) durante la Ilustración, como fueron el liberalismo o la fisiocracia, 

coincidió plenamente con el desarrollo/expansión del sistema capitalista de producción. 

Esto fue un factor determinante para el capitalismo, como modelo económico, prosperase 

ya que contaba con un ambiente intelectual propicio.  

Las teorías fisiócratas de Turgot o Quesnay, así como los fundamentos teóricos liberales 

propugnados por Adam Smith (reflejados en su obra “La riqueza de las Naciones”), 

ayudaron a la eliminación de trabas para el libre comercio, así como la libertad para la 

iniciativa empresarial y una menor intervención estatal en la economía (“laissez faire, 

laissez passer”).  

2. Abaratamiento del algodón, y gran aumento (y oferta) de la calidad de dicha materia 

prima 

Si bien la India venía siendo en el siglo XVI y XVII uno de los principales productores 

de algodón del mundo, el cual surtía a Europa, poco a poco fue aumentando su valor y se 

encarecía para los mercaderes europeos. Aquí, la Compañía Inglesa de las Indias 

Orientales juega papel destacado, ya que en África era muy apreciado (por su costo, 

variedad de colores y exotismo) el algodón de la India, lo cual fue usado por la Compañía 

Inglesa de las Indias Orientales como medio de comercio en el cual Inglaterra cambiaba 

a naciones africanas algodón (o tejidos indios ya procesados) por esclavos, que a su vez 

eran trasladados al Caribe y Norteamérica (principalmente) para ser usados como 

esclavos en plantaciones de tabaco, azúcar, etc., altamente demandados en Europa.  

El plan era redondo, tejido o algodón indio adquirido por Inglaterra era canjeado en países 

de la costa occidental africana a cambio de esclavos, que a su vez eran usados para generar 

ingentes beneficios a la Corona inglesa. Además, Inglaterra vio en Norteamérica una 

verdadera “mina de oro”, en la cual poseían un espacio territorial (con margen de 

conquista, siempre y cuando se expulsasen, e incluso exterminasen a los nativos) enorme, 

el cual podía ser usado como una gran “fábrica” en la cual se usaba a esclavos como mano 

de obra a precios muy inferiores a los que se pagaban en la India, multiplicando así (de 

manera exponencial) los ya ingentes beneficios de los burgueses británicos. 
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3) Ruptura con el sistema de clases sociales del Antiguo Régimen, fin del modelo 

económico feudal y nacimiento del proletariado 

Durante el siglo XVII, se produjo en Europa un gran aumento de la productividad 

agrícola. Esto se debió principalmente a (1) la rotación terciaria de cultivos (en vez de 

dejarla en barbecho, como era la práctica habitual hasta ese entonces), introduciendo 

además la siembra de leguminosas para fijar nitrógeno en la tierra, aumentando así 

notablemente la productividad; y (2) además, al acabar el Antiguo Régimen, desapareció 

con él el modelo económico feudal (cuyo fin era la subsistencia tanto del señor como de 

los campesinos) por un modelo capitalista, en el cual se busca una mayor productividad 

en el trabajo. Es en este momento cuando se empieza a despedir una gran masa de 

población agrícola, ya que como se ha dicho anteriormente, el patrón busca maximizar 

las ganancias al mínimo coste posible, es decir, explotando a los pocos trabajadores de se 

mantienen en plantilla, mientras que la otra parte son despedidos y emigran a las ciudades.  

Al existir una gran masa de trabajadores desempleados (lo que Marx denominará 

posteriormente como “ejército industrial de reserva”), estos encuentran empleo en las 

grandes fábricas textiles en capitales como Manchester, Londres, etc., las cuales al existir 

una gran masa de trabajadores (excedente en la mano de obra) abaratarán los salarios, 

creando así dos cosas: (1) unas inmensas ganancias y (2) una gran masa proletaria 

(trabajadores del campo que emigraron a las grandes ciudades) que vive en la miseria. 

Si a estas condiciones de miseria se suma la aparición en 1733 de la lanzadera volante 

(máquina usada por los tejedores de las fábricas textiles que multiplicaba por dos la 

producción realizada a mano por un individuo y la aparición de la hiladora Jenny en 1764, 

la cual llegaba a multiplicar por ocho la producción realizada a mano por un individuo), 

veremos que las ganancias se siguen multiplicando, así como el plusvalor del capitalista. 

Pero la cuestión no para aquí, ya que, en el año 1784, Samuel Greg inventa la máquina 

giratoria de hilado, la cual usa la fuerza del caudal del agua para mover las palas de la 

máquina, no necesitando así al trabajador para funcionar. En 1789, James Watt creará la 

máquina de vapor, la cual era capaz de generar un movimiento de giro continuo, 

constituyendo una alternativa a la desarrollada por Samuel Greg unos años antes. 

Por lo tanto, en la Revolución Industrial se producen al mismo tiempo dos fenómenos 

distintos: el fenómeno de la industrialización/mecanización y el de la proletarización. 
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Además, en este proceso también se reproduce (como sucede en el agrícola, ya 

mencionado anteriormente) un proceso de concentración del capital y de sobrante de 

mano de obra (trabajadores que con la irrupción de las máquinas hiladores son despedidos 

y se encuentran engrosando las filas del “ejército industrial de reserva”, pero el sistema 

capitalista burgués entrará en pánico debido a las protestas de los proletarios (ya sean los 

luditas, anarquistas, etc.), sofocadas por la socialdemocracia, y se crearán nuevos puestos 

de trabajo como maquinista de ferrocarriles, etc., en parte como consecuencia de la 

máquina de vapor). 

Más allá de señalar como único motivo para la aparición del comunismo la Revolución 

Industrial, hemos de señalar otros motivos que creo son trascendentales para su 

desarrollo, y que influirán de manera notable en sus creadores (K. Marx y F. Engels).  

Como se ha mencionado, durante finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, se 

producirán distintas revoluciones de carácter democrático-burgués, como son las 

acontecidas en Francia, por medio de las cuales se abolen la monarquía y el feudalismo 

(pilares fundamentales del Ancient Régime), para que en cambio la nueva burguesía tome 

el poder, aunque se aleja de ser una revolución proletaria. Este hecho, será diferencial, ya 

que hará nacer en el pueblo la conciencia de clase obrera, así como la conformación de 

grupos u organizaciones políticas de carácter revolucionario.  

Esta conciencia de clase quedará patente cuando en las primeras décadas del siglo XIX 

luditas, sindicalistas, etc. se unan contra el sistema (como por ejemplo el movimiento 

cartista en Gran Bretaña) para exigir derechos electorales, así como mejores condiciones 

laborales. Y es que, en efecto, con el nacimiento de una nueva clase social, nacen también 

nuevas ideas de carácter revolucionario, no existentes previamente. Es aquí cuando se 

produce el nacimiento de un importante movimiento obrero, y con él, el nacimiento del 

marxismo como una herramienta más para explicar estos procesos históricos 

revolucionarios y la manera para combatir al sistema capitalista existente en esos 

momentos (y aun hoy en la actualidad).  

En la década de 1840, estos movimientos proletarios de irán extendiendo no solamente 

por Inglaterra, sino también por Alemania (levantamiento de los tejedores de lino en la 

Silesia Prusiana) y Francia (levantamientos de hiladores de seda en Lyon). Será en esta 

década cuando Marx, aún joven, perciba estos movimientos obreros y comience a 
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desarrollar el marxismo. De hecho, el “Manifiesto del Partido Comunista”, también 

conocido como el “Manifiesto Comunista” elaborado por Marx y Engels fue publicado 

por primera vez en Londres el día 21 de febrero de 1848. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura V. K. Marx y F. Engels entre obreros. Fuente vía: https://www.marxists.org/  

 

9.2. Principales fuentes teóricas del marxismo 

Una vez conocidas las condiciones socioeconómicas a raíz de las cuales surge el germen 

del marxismo, es necesario explicar cuáles son las diferentes fuentes teóricas de las que 

bebe Marx para desarrollar su obra. Tomaremos como referencia las indicaciones 

ofrecidas por V. I. Lenin en su escrito “Carlos Marx (Breve esbozo biográfico con una 

exposición del marxismo)”, en el cual se ofrece la doctrina de K. Marx.  

Según Lenin, es durante los años 1844-1845 cuando Marx conforma su pensamiento, 

partiendo de una base materialista tomada de L. Feuerbach, el cual rompe con el idealismo 

de Hegel289, si bien no se puede obviar que Hegel posee una importancia fundamental en 

el pensamiento de K. Marx (en general, en los denominados “hegelianos de izquierda”). 

Por tanto, tenemos aquí la primera característica diferencial del pensamiento de Marx (y 

por extensión el comunista) y es su base filosófica materialista. Según el propio Marx 

indica  

                                                             
289 Lenin, V. I., (1977), Obras Completas. Tomo XXII, Ed. Akal, Madrid, p. 143 
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“para Hegel, el proceso del pensamiento, el cual, bajo el nombre de idea, él hasta 

transforma un sujeto independiente, es el demiurgo de lo real (…).  Para mí, por el 

contrario, lo ideal no es más que lo material trasladado a la cabeza del hombre y 

transformado en ella”290. 

También, de Hegel, toman Marx y Engels como método para llevar a cabo el materialismo 

hegeliano la dialéctica, al ser muy completa y profunda. A este respecto, señala Engels 

que “Marx y yo (Engels) fuimos casi los únicos que nos planteamos la tarea (del 

descalabro del idealismo, incluido el hegelianismo) la dialéctica consciente para traerla 

a la concepción materialista de la naturaleza”291. Para Hegel, el mundo no se compone 

de multitud de objetos inmutables, terminados, sino que, por el contrario, el mundo se 

encuentra conformado por objetos que se encuentran en continuo cambio, es decir, se 

encuentran en una constante transformación.  

Según nos indica Lenin, la dialéctica (tal cual la conciben Marx y Engels) abarcaría lo 

que se denomina en la actualidad como la gnoseología, la cual “debe enfocar su objeto 

desde el punto de vista histórico, estudiando y generalizando el origen y el desarrollo del 

conocimiento, la transición del no conocimiento al conocimiento”292.  

También, es esencial en la obra de Marx su concepción materialista de la historia, por 

medio de la cual entiende que el materialismo explica la conciencia a partir del ser, y no 

al contrario, es decir, la conciencia social se explicará a partir del ser social293. Marx 

indica en el prólogo a su obra “Contribución a la crítica de la economía política” que  

“El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la 

sociedad, la base real sobre la que se erige una superestructura jurídica y política y a la 

que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de 

la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. 

No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, su ser 

social el que determina su conciencia”294. 

                                                             
290 Marx, K., (2008), El Capital. Tomo I, Ed. Siglo Veintiuno, Madrid, pp.19-20 
291 Lenin, V. I., (1977), Obras Completas. Tomo XXII, Ed. Akal, Madrid, p. 145 
292 Lenin, V. I., (1977), Obras Completas. Tomo XXII, Ed. Akal, Madrid, p. 146 
293 Lenin, V. I., (1977), Obras Completas. Tomo XXII, Ed. Akal, Madrid, p. 147 
294 Marx, K., (2008), Contribución a la crítica de la economía política, Ed. Siglo Veintiuno, 9ª ed., Madrid, 

p. 4 
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Es decir, son las fuerzas productivas o las relaciones de producción quienes definen en 

definitiva la conciencia social, y no es el propio ser humano quien determina su ser, sino 

que es su ser social quien determina su propia conciencia. 

De esta concepción materialista de la historia, y de la determinación por medio de las 

relaciones de producción de la conciencia del ser, nace la lucha de clases, lo cual 

representa para Marx el verdadero “motor de la historia”. En el Manifiesto Comunista, 

Marx nos indica que  

“la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de 

la lucha de clases (…) opresores y oprimidos se enfrentaron en secular antagonismo unos 

con otros (…) lucha que siempre terminó con la reconstrucción revolucionaria del 

edificio social o el hundimiento general de las clases contendientes”295. 

Dicha lucha de clases, hay que señalar, crea una conciencia de clase (tanto en los 

opresores como en los oprimidos) en base a individuos que comparten una serie de rasgos 

como condición social, laboral, identidad de ideales, etc. 

Además, de toda esta doctrina teórica en la cual fundamentaron Engels y Marx su 

pensamiento, también se sirvieron de diferentes fuentes teóricas como son la propia 

filosofía clásica alemana (principalmente de la filosofía desarrollada por Hegel y 

Feuerbach), la cual era considerada para Marx y Engels como la filosofía más avanzada 

de su época en Europa, y sobre la cual desarrollaron todo el materialismo dialéctico. 

También se nutrieron Marx y Engels para el desarrollo de sus postulados de la economía 

política inglesa del siglo XVIII, es decir, de economía política desarrollada 

principalmente por Adam Smith o David Ricardo. Y digo economía política inglesa, ya 

que al desarrollarse en Inglaterra la Revolución Industrial (y desarrollarse el liberalismo 

también), los estudios de la economía realizados por Inglaterra alcanzaron un nivel que 

no tenía igual en ninguna parte del mundo en su tiempo. Las obras de Smith y Ricardo 

serán fundamentales para el desarrollo y reformulación de principios económicos de 

Marx, los cuales quedarán reflejados en su obra “El Capital”. 

Son de una importancia transcendental en el desarrollo teórico de Marx las diferentes 

teorías socialistas desarrolladas en Francia a lo largo del siglo XIX por intelectuales 

como Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Cabet, etc. El ejemplo revolucionario francés (y el 

                                                             
295 Marx, K.; Engels, F., (2011), Manifiesto Comunista, Ed. Alianza, 1ª ed., Madrid, pp. 49-50 
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movimiento obrero francés) será tomado como referencia por el propio Marx para 

desarrollar en base a él la base científica de la teoría o idea de la “lucha de clases”. Esta 

impregnación de las teorías socialistas francesas quedará reflejada en la obra de Marx y 

Engels como el “Anti-Dürhing”, el “Manifiesto Comunista”, la “Comuna de París”, etc. 

 

 

9.3. Fotografías y Figuras 

 

Figura VIII. Visión esquemática de la Organización del Partido Comunista Chino. Fuente:  
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Figura IX.  Visión esquemática de los diferentes puestos de gobierno de la República Popular de 

China 
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