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Introducción 

El Sueño Chino de Rejuvenecimiento Nacional (Sueño Chino) tomó estado público en el 

año 2012, cuando fue presentado por el entonces secretario general del Partido Comunista 

de China (PCCh), Xi Jinping. El anuncio se expresó en los siguientes términos: “Este 

sueño encarna la esperanza largamente acariciada por varias generaciones del pueblo 

chino, da expresión a los intereses generales de la nación china y del pueblo chino, y 

representa la aspiración compartida de todos los hijos e hijas de la nación china” (Xi, 

2014, p.57). 

La mencionada idea- noción representa el leitmotiv de la quinta generación de dirigentes 

que gobiernan desde el año 2013 la República Popular China (RPCh), bajo el liderazgo 

de Xi Jinping. Al respecto de su relevancia, Santillán (2017) sostiene que “tras la 

inauguración de cada Congreso del PCCh, lo que ocurre es una sistematización de la 

orientación política vigente en un leitmotiv que es acumulado como aporte teórico del 

presidente saliente a los principios-guía del Partido” (p.194). En ese sentido, desde el año 

1949 a la fecha, se dieron diferentes aportes teóricos que guiaron a la RPCh bajo el 

liderazgo sostenido del PCCh. 

A tal efecto, la premisa que guiará esta ponencia discurre en la compresión de la 

dimensión externa del Sueño Chino. En un primer apartado se desarrollará la evolución 

acumulativa de la línea político ideológica del PCCh, que nos posicionará en el leitmotiv 

de Xi Jinping, en un segundo apartado se abordará la praxis del Sueño Chino en cuanto a 

la política exterior. Finalmente, se presentarán las conclusiones de esta ponencia. 
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El Sueño Chino de Rejuvenecimiento Nacional: evolución acumulativa de la línea 

político ideológica del Partido Comunista Chino 

 

El nacimiento del Partido Comunista Chino (PCCh) en el año 1921, fue producto del 

encuentro de distintos caminos que confluyeron en esta instancia: la emergencia de 

sociedades de estudio desde finales del siglo XIX1, los vínculos personales y políticos de 

los fundadores del partido, y la decadencia en la cual se encontraba China. En este plano, 

entendemos que el contexto previo a la fundación del PCCh, y en particular las exigencias 

del imperio japonés a través de las 21 demandas2, y los sucesos del 4 de mayo de 19193, 

son parte central de la narrativa historiográfica de los fundadores del partido, y 

principalmente pasa a ser representativa para un sector amplio de la sociedad china. A su 

vez, en coincidencia con Gernet (1999), “en esta época parece haberse producido ante 

todo un profundo corte generacional. El movimiento lo desencadenan y dirigen la 

juventud de las escuelas y los estudiantes que han regresado del extranjero” (p.570). 

Ya en el año 1922, se produce el primer “Frente Unido”, una alianza táctica entre el PCCh 

y el Guomindang (GMD), para enfrentar a los denominados “Señores de la guerra” de las 

distintas provincias.  Ambos partidos tenían por entonces un objetivo en común que 

consistía en la lucha contra el imperialismo japonés y los Señores de la guerra. Este 

proceso de “alianza táctica” culminó ante la traición del acuerdo por parte de Chiang Kai 

shek en el año 1927, lo que dio comienzo al enfrentamiento abierto entre el GMD y el 

PCCh. 

El quiebre del Frente Unido tuvo como resultado el avance en distintos territorios por 

parte del GMD y un repliegue del PCCh. Esta situación decantó en la “larga marcha” 

(1934- 1935), en la cual alrededor de 100.0004 personas emprendieron un viaje a pie 

desde el sur al norte de China, de las cuales solo consiguió llegar el 10%, recorriendo 

aproximadamente 12.500 kilómetros, escapando de las fuerzas de Chiang Kai-shek, hasta 

                                                             
1 Esta emergencia de sociedades de estudio se dio en el contexto formativo del Movimiento de la Nueva 
Cultura y bajo la influencia de la difusión internacional del comunismo luego de la Revolución rusa de 
1917.  

2 Exigencias que impone el imperio japonés a China en búsqueda de convertirla en un protectorado bajo su 

influencia directa. 
3 Movilizaciones producidas en China y Francia con motivo de las condiciones del tratado de Versalles, en 

las cuales Japón se vio beneficiado en detrimento de China. 
4 No hay un consenso historiográfico en cuanto a la cifra exacta de personas que emprendieron la Larga 

marcha. 
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llegar a Yan´an en la provincia de Shaaxi. Esta epopeya reafirmó a Mao como líder del 

partido, y como miembro titular del Comité permanente del buró político, órgano 

supremo del partido.  

El resurgimiento del Frente Unido entre el GMD y PCCh en el año 1937 se dio con motivo 

de las presiones provenientes de la Unión Soviética y la necesidad de enfrentar al imperio 

japonés lo que desató la segunda guerra sino japonesa (1937- 1945). Esta guerra se vio 

enmarcada dentro de la Segunda Guerra Mundial, y con la culminación de la misma, la 

China comandada por Chiang Kai- shek quedo posicionada en un lugar relevante (entre 

las cinco potencias vencedoras), siendo parte de lo que sería el futuro Consejo de 

Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, junto a EEUU, Gran Bretaña, Francia 

y la Unión Soviética. 

Con el fin del imperialismo japonés en territorio chino, sobrevino la guerra civil entre 

nacionalistas y comunistas (1945-1949). Estados Unidos, ya en su nueva condición de 

potencia, vio frustrados sus intentos de acercar posiciones entre los dos bandos en pugna. 

En cuanto al PCCh, bajo el liderazgo de Mao, con el correr del tiempo se afirmaba en su 

legitimación política y conseguía tanto el apoyo de los campesinos como de los 

trabajadores urbanos. La guerra civil duró cuatro años en los que sucedieron cruentos 

enfrentamientos entre GMD y el PCCh, con una resolución a favor de los comunistas, 

dando lugar al establecimiento de la República Popular China y al exilio de Chiang Kai-

shek y partidarios del GMD a Taiwán.  

Ahora bien, siguiendo esta línea, el devenir por el cual el PCCh transitó fue de una 

estrategia urbana hacia una estrategia de movilización en áreas rurales, se produjo la 

“larga marcha”, la guerra contra el imperio japonés y finalmente la guerra civil. Es en 

este proceso donde la figura de Mao se fue fortaleciendo dentro partido, ratificando su 

liderazgo y se dio inicio al proceso de sinificación del marxismo. Entendemos, que “el 

pensamiento de Mao Zedong”, pasó a ser la ideología guía del partido y a su vez, frente 

a la concatenación de los hechos mencionados, se convirtió en representativo de la 

sociedad en su conjunto. 

En efecto, el principio guía de la primera generación de dirigentes y luego plasmado en 

la constitución de la RPCh fue “Pensamiento de Mao Zedong”. Este periodo estuvo 

signado por la reestructuración del país, la unificación territorial, y en “establecer un 

estado centralizado fuerte, completar la reforma agraria y abolir las relaciones sociales 
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precapitalistas en el campo y crear las condiciones para el desarrollo de fuerzas 

productivas modernas” (Cordeiro Pires y Paulino, 2021, p.44). En coincidencia, Santillán 

(2014) nombra este periodo como de “acumulación primitiva, que abrió paso a la 

modernización ulterior del país” (p. 23). Con la desaparición física de Mao en el año 

1976, se dio inicio a la modernización del país, bajo la conducción de la segunda 

Generación de dirigentes del partido con Deng Xiaoping como líder5. En este plano, 

“Socialismo con características chinas” es el Leitmotiv anunciado por Deng, basado en 

una estrategia orientada al desarrollo a través de la apertura económica y una integración 

con la economía global, lo que se denominó como el “Período de reforma y apertura”, 

abierto en 1978 y aún vigente.  

La tercera Generación de dirigentes fue encabezada por Jiang Zemin, quien estuvo al 

mando desde el año 1989; su aporte teórico fue la denominada “Teoría de las tres 

representaciones”. Bajo este liderazgo, el PCCh le dio una impronta inter clasista a su 

composición partidaria, dejando de lado la lucha de clases. Desde la perspectiva de esta 

teoría, el PCCh representa a las “fuerzas productivas avanzadas, a la orientación avanzada 

de la cultura China, y a los intereses de la gran mayoría de la población” (Santillán, 2016, 

p.39).  

En el año 2003, Hu Jintao ascendía a la presidencia como exponente de la cuarta 

Generación de dirigentes, esbozando como leitmotiv la “Aproximación Científica al 

Desarrollo”. Desde su inicio se articuló un “discurso centrado en ideas de equilibrio entre 

el acelerado crecimiento económico y el desarrollo social equitativo, sustentadas en una 

visión científica del desarrollo” (Villagrán, 2021, p.203). Para Ríos (2018) este aporte 

teórico “supuso la respuesta a los problemas relacionados con el excesivo consumo de 

recursos, la grave contaminación medio ambiental y la creciente brecha entre los ricos y 

los pobres y, por lo tanto, formula la necesidad de cambiar la impronta del modelo” (p.27). 

El racconto histórico hasta aquí expuesto nos permite señalar el proceso de la génesis 

ideológica del PCCh, para situarnos en la llegada de la quinta Generación de dirigentes 

en el año 2012 liderada por Xi Jinping.  

 

                                                             
5 Es importante consignar que se produce un interregno entre los años 1976 y 1978, donde el liderazgo 
nominal recayó en Hua Guofeng; durante ese periodo Deng comenzó a acumular poder de manera 
progresiva, hasta el III Pleno del XI Congreso del PCCh producido en diciembre del año 1978 que 
consagra sus políticas.   
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El Sueño Chino en la política exterior  

Para tener una comprensión de la dimensión externa del Sueño Chino de 

Rejuvenecimiento Nacional, es menester contextualizar que la situación por la que 

atravesaba la RPCh, al momento que toma estado público el Leitmotiv esbozado por Xi 

Jinping en el año 2012, era sumamente auspiciosa, posicionando al país en un lugar 

preponderante a nivel global. Como consecuencia de su desenvolvimiento económico y 

de su praxis diplomática, esta situación a su vez se dio junto a un agotamiento del sistema 

internacional unipolar liderado por los Estados Unidos, vigente desde el año 1989.  

Entiendo, que el unipolarismo norteamericano, empieza a mostrar signos de declive a 

inicios de la década del 2000. En una primera instancia con la denominada “guerra contra 

el terrorismo” que tiene su inicio el 11 de septiembre del 2001 producto del atentado de 

mayor envergadura en la historia de los EEUU, acontecido en la ciudad de Nueva York, 

lo que desencadenó la decisión unilateral de las intervenciones militares en Afganistán e 

Irak. Como segunda instancia a mencionar, en el año 2008 se produce una crisis financiera 

de alcance global con epicentro en los EEUU (Stiglitz, 2010). Ante lo mencionado, 

entiendo que se produce una convergencia entre el declive norteamericano y el ascenso 

chino que se manifiesta a su vez en la “transición del Atlántico Norte al Pacífico Norte, 

como nuevo epicentro geográfico del orden económico mundial” (Bolinaga, 2007, p.1). 

Ahora bien, ¿el leitmotiv de Xi Jinping viene a reconfigurar el sistema internacional? ¿La 

RPCh busca una nueva identidad internacional? Santillán (2017) sostiene que “las 

particularidades históricas son las que precisamente redundan en la emergencia de una 

potencia global responsable, pacífica y cooperativa que, a partir de la construcción de su 

propia imagen a través de la realización del Sueño Chino, contribuirá a forjar un mundo 

armonioso y una gestión ordenada” (Santillán, 2017, p.203). En la misma línea, Jiang 

(2019) plantea que el concepto “sabiduría China”, esgrimido por Xi Jinping en el año 

2016, va en línea con “los cinco principios de coexistencia pacífica” que marcan el 

pragmatismo de la diplomacia china, en coincidencia de la inexistencia histórica de una 

imposición cultural por parte de la RPCh hacia otros países. 

 Al respecto, entre los diferentes autores que analizan la política exterior del gobierno de 

Xi Jinping, radica una coincidencia central, respecto a la praxis de la RPCh bajo el 

liderazgo de Xi. La cual deja de lado el bajo perfil que predominó en las presidencias 

anteriores, que se regían en el lema acuñado por Deng Xiaoping “no mostrar nuestras 
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fortalezas, no liderar”. Este nuevo perfil, se ve plasmado en dos características: ofensiva 

y defensiva. 

Al respecto de la primera característica, la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, 

(BRI, de aquí en más por sus siglas en ingles), es el proyecto emblema de la política 

exterior de Xi Jinping, presentada en sociedad en el año 2013. La mencionada iniciativa, 

cuenta con una rememoración histórica de la antigua Ruta de la Seda, (red de rutas 

comerciales utilizadas en el siglo XIX). La BRI fue modificando sus ambiciones con el 

correr de los años, en principio fue anunciada como una ruta marítima principalmente 

comercial que unía a 40 países de Asia y Europa. Luego fue mutando a hacia una 

estrategia comercial, con ejes en infraestructura y financiamiento, abarcando a distintas 

regiones del mundo.  Para Schulz (2021), amén de la característica netamente económica, 

“la BRI también se propone como objetivos específicos favorecer la interconexión 

cultural, educativa, social, institucional, digital y espacial” (p.283).  Desde la perspectiva 

de Girado (2021), la BRI representa la propuesta de las autoridades chinas de “una nueva 

forma de comprender la globalización”, siguiendo al autor, “no consiste en un plan 

diseñado e impuesto por China unilateralmente, sino que realmente constituye una 

iniciativa común, pues revelar las diversas necesidades y prioridades nacionales y 

extranjeras” (p.129). 

En cuanto a la característica defensiva, si bien la postura histórica de la RPCh tiene como 

eje central: el principio de una sola China, “el Sueño Chino evocado por el presidente Xi 

Jinping es también el de la unidad y la reunificación total de la nación china e incluso el 

de la recuperación plena y control sobre los territorios en disputa con terceros países” 

(Rios,2018, p.123). Con lo cual, esta dimensión está compuesta por diferentes 

problemáticas territoriales que ponen en tensión al PCCh. Entre los principales diferendos 

territoriales, los podemos enumerar en: las regiones administrativas autónomas: Hong 

Kong y Macao, estos casos como un ejemplo a seguir, ya que la RPCh recupera la 

soberanía de ambos territorios en manos de Inglaterra (Hong Kong) y Portugal (Macao), 

en los años 1997 y 1999 respectivamente. En ese sentido, en coincidencia con Lu Yi, “la 

aplicación exitosa de “un país, dos sistemas “ha demostrado plenamente que el PCCh no 

solo tiene la capacidad de dirigir la causa socialista en la parte continental como forma de 

conseguir el desarrollo constante, sino que también tiene la capacidad de mantener la 

prosperidad a largo plazo y a estabilidad de HK Y Macao, en el marco de “un país, dos 

sistemas” (Lu, 2021, p.172).  En cuanto al Mar Meridional de China, alrededor de este 
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espacio geográfico la RPCh tiene diferendos de índole históricos, geográficos y jurídicos 

con Vietnam, Brunéi, Indonesia, Malasia y Filipinas. En el mar oriental las diferencias 

son principalmente con Japón por las islas Diayou/ Senkaku.   

Por último, y piedra angular de la política exterior China, el caso de Taiwán. Xi Jinping 

se pronuncia en ese sentido en el año 2014 “El Sueño Chino está estrechamente 

relacionado con el futuro de Taiwán y el sueño común de los compatriotas a través del 

estrecho. Su realización requiere de los esfuerzos de todos los interesados. Debemos 

ayudarnos y apoyarnos mutuamente, nuestro pueblo debe unirse en el proceso de 

renovación de la Nación” (Han, 2021, p.210). A tal efecto, la China continental pierde la 

soberanía sobre la isla por primera vez en el año 1895 en manos de Japón, a través del 

tratado de Shimonoseki, y por segunda vez cuando el PCCh vence a al GMD en la guerra 

civil, estos últimos se exilian a Taiwán en el año 1949. Desde que el GMD es el 

representante político de Taiwán, la vinculación con el continente a travesó por diferentes 

momentos, un camino sinuoso que luego de 73 años transcurridos se encuentra en un 

punto álgido de tensión, con motivo de la reciente visita la isla en el año 2022 de la 

presidenta de la cámara de representantes de los EEUU, Nancy Pelosi.  

En el diferendo entre el PCCh con las autoridades de Taiwán, el rol de los EEUU es 

cardinal, ya que desde la guerra civil china el GMD a recibido apoyo estadounidense, y 

ante el ascenso chino a partir de la década del 2000, la “amenaza china” empezó a tener 

un lugar de relevancia en la agenda de la política exterior estadounidense. Con la 

administración de Obama (2009-2017) por un lado, se multiplicaron las ventas de armas 

a la isla y por otro se avanzó en una contención económica de la RPCh, con la creación 

del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que aspiraba a convertirse en el 

área de libre comercio más grande de la región. La RPCh se negó a ser parte del mismo, 

aludiendo a las intenciones norteamericanas de diseñar las reglas del acuerdo en puntos 

sensibles como: derechos de propiedad intelectual, normas laborales y de medio 

ambiente. Es menester aclarar que con el advenimiento de la administración Republicana 

de Trump (2017-2021), abandono el mencionado acuerdo. 

Por todo lo dicho, ante el ascenso de la RPCh en su incidencia global se da una 

interlocución con los EEUU, como consecuencia de ser este último la principal potencia 

a nivel global. En ese sentido Liu (2015) pone en términos competitivos el vínculo con 

los EEUU; siguiendo al autor, éste realiza una historización de los países que contaron 

con hegemonía a lo largo de la historia mundial (Portugal en el siglo XVI, Holanda en el 
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XVII, Inglaterra desde el XVIII al XIX y los EEUU en el XX) y su tesis plantea la 

posibilidad que la RPCh lidere un mundo multipolar, terminando con la hegemonía 

vigente de los EEUU.  

Esta situación nos lleva a preguntarnos: ¿se produce una interlocución o analogía entre el 

Sueño Chino de Rejuvenecimiento Nacional y el Sueño Americano? Santillán (2017), 

contemplando las particularidades de las trayectorias histórico-culturales chinas, sostiene 

que el Sueño Chino de Rejuvenecimiento Nacional “está construido sobre la imagen del 

Sueño Americano, en tanto aspiración de la culminación del proceso de modernización 

actualmente en curso en la RPCh” (p.203). Desde la perspectiva de otros autores (Xin, 

2018; Sarani y Mohammad, 2019), además de las disímiles características, connotaciones, 

asincronismo entre los contextos, la principal diferencia radica en el carácter 

eminentemente individualista del Sueño Americano en contraposición de la noción 

colectivista del Sueño Chino.  
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Conclusiones 

A lo largo de esta ponencia se realizó un análisis del Sueño Chino de Rejuvenecimiento 

Nacional y su dimensión externa. Bajo esta premisa, en un primer apartado se abordó la 

génesis ideológica del PCCh, que nos posiciono en el leitmotiv en cuestión. A su vez en 

un segundo apartado, se trató las características que entendemos más relevantes de la 

dimensión externa del Sueño Chino.  

Los resultados alcanzados en este trabajo proveen un marco de interpretación para el 

desarrollo de futuras investigaciones que puedan continuar o ampliar la línea de 

indagación de las distintas dimensiones internas (la praxis política del PCCh, las 

implicancias socio culturales) donde el Sueño Chino repercute, como las implicancias 

externas que no fueron abordas en esta ponencia. 

A modo de conclusión, la RPCh liderada por la quinta generaciones de dirigentes, 

respecto a su política interna continua en el cumplimiento de los objetivos centenarios 

explicitados en lograr en el año 2021 “una sociedad moderadamente acomodada” en 

coincidencia con el centenario del partido y en el año 2049 una “nación plenamente 

desarrollada”, es decir completar la “modernización socialista”. En articulación con esto 

la política exterior china, cuenta con desafíos ambiciosos de índole (económico, 

tecnológico, político y militares), con motivo de su ascendente rol en el sistema 

internacional, que de concretarse provocaría una disrupción en el sentido común implícito 

en occidente, en el cual las democracias liberales son “el modelo a seguir” ya que son las 

únicas capacitadas para el pleno desarrollo económico y bienestar social. 
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