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“2ODUCCTON 

  

    Un ostuñio de la porbicinsción política or 
varios problenos fo conoronsión y de intorpr 
resolvor. Simplificamdo erta problemática, po” 
des cuestiones ircluáibles nro quien ecometa 

  

1) Para la conrrensión fe 17 sociedrá chia en pororal, es proof 
so un conocimierte *;   sirtoma roci-l, on donde, paralelo = 

    

van de sus estructuras debe sem 

  

al desarrollo h 

basta un conocimiento       me relaciones socinles, o se cl hilo de 2 

roferida a eunleuier período tóvico parcial, cues la historia e 
  

  

5 

  

   das rmices. ha cuestión so commlica eún más si se tieno en   tieno hi 

cuenta la observsción hecha por * 

historis china, vuer "todavía está por hacer usa historia de China - 

contemporánea cue vara más 2114 de la eunorficion, (1) 

paco sobre 19 frasmentación de la 

  

meión de le estrmctnra social chira on portiou= 
tira te elena, la cual - 

2) Pora ln co 
lar, es necerorio temor on evonte mus 

  

    

  

   
nos permito situnr a los irdividvos do” r 

£ la cue nertenceon nara determiner el lurar cue en olla ocuner como 

ieno tierno = 

€o lo estructura rocial- 

  

de es» misma entructura, correterisando al 
1 la totalidas del sisto= 

  cLonentos 
las relscionos rue “amtieno: 
ma. (2) 

In sunormaión %o artos oiretionor, 1 leñn de Jas cuolen 

  2 entre rivo 

    

poco 
    loma, no es 1 

  

os rosible dejar 0 mencierar lo "herrero" nel 
ieultad, ovizós puedan =    vivos de esto di 

  

Fácil. Y en cuanto a los 
reducirse a dos, Mmadementalsente, como fallos de comprensión: 

  

1) Los prejuicios derivodos de ciortos patrones estereotipados — 
aceptación objetiva de-   de le cultura proria, los eunles immidon la 

la prrticuleridod de elgunor valores ervocíficos de la culture chi- 

  

ma; y 
2) El compromiso con »ranósitos o concenciones subjetivas preos- 

+toblocidas, las cue n su von obsteculipr” ln aceptación do una rea 
lidad tal co 

  

laz cucstión es le "mah 

    esunto de inétaño.v eri



de desde su punto de vista expresas "Es un rasgo característico del 
pensamiento no marxista el poder comprender ol cerácter tremsitorio 
de todes los sistemas sociales anteriores, on tanto que esta facul= 
ted erítioa falla cuande se trata del érdon capitalista mismo... Los 
merxistas, por otra porte, interpretan consecuentemente los heohos - 
contemporánbos en un contexto histérico mundial. la diferencia mo es, 
evidentemente, wma cuestión do intelifoncia; es una cuestión de mé- 
todo y ériterio”, Sweezy añado que la , de las gented dan por 
supuesto el capitalismo exactomonte como dan por sunuesto ol siste= 
ma solar. Por tal rozén, “12 deraporición evoniual del cepitelimmo, 
cue a menudo se acepta en mestros dins, se consiñera en mucho del- 
mismo modo que el eventual onfriomiento del snl, es decir, so niega 
su relación con los hechos contemporáneos". Por eso también, "dosds 

lo cue pasa dentro 

  

    

    

    

   

  

orto punto de vista se puede entender y erita 
del marco del sistema, pero no so vuedo ontendor mi evaluar lo ouo= 
pasa el sistema mismo", (3) 

AL estudiarse el sistema sociol chino es preciso considerarlo en 
tonces como uma "Reolidad social", como "un proceso de cambio inhe= 

ito", proceso de cembio cue = 
  

rente a un juego de relaciones determi» 
ico, sino como el producto de = 

  
»o debe considerarse como «170 rec: 
1= acción hurano, pero limitada en forma precí 
ciedad en que tiene ens rafcos. Esto quiere fecár, que debe avecar= 
se dentre de un proceso dinléctico dondo, en definitiva, "la socie- 
dnd cambia, y 2 la vez, dowtiro do ciertor límitos, puede ser cembia 
dor. (4) 

No será acertado asi, estudier unos formo: 
un concepto amorfo o ambis sra", sin delimitarse en una= 
formación social específica y a la lus de enyas relaciones sociales 
dominantes deben anslizareo. Alfunos ejemplos, traidos aquí más ade 

lante, muestran esta falla, precisamente por aplicar categorías eng 

  

L tino de se- 

  

or 

  

  

    

de participación con- 

  

    

    

lftices que no corresponden con la realidad de la estructura econó- 
mica y social particular considerada. Uns concepción básica de la - 
sociedad en general y de mm estructura sociol en particular, de la= 
detorminación de las estructuras cue la corforman, de la política y 
de lo político, uns concerción de lo nrturnleza del Estado y del Po 
der..., son cuestiones cue no pueden sor cludidas en un marco te. 
co previo al estudio le lo norticimoión nalftias > 

     



    Otro aspecto erenez 

  

rro dol estudio a 

  

ma eistema social es 
el enfonue con ol mal se mrovecto mu eriodio, debo aevecto ha con= 
éucido, por una parto, » trebajos li ita 
de las institucionos políticas linicomo: 

  

los vor la sola consideración 

  

te "por lo alto", haciendo ca 

so omiso de las or,“nizeciones de base, v mor loa otra, al estudio de 

lar "él 
te estratificado, y > las cunles se les osignn la furción de "sober 

  

tes políticos" en una socistad corcebids como jerárcuicamen 

rerirán » todo el conslomerado - 

  

nar" y de tomar las docicionos « 
social; se deja arí de lréo el estucio dol ammel cue cummle la "masa 

  

gobormada” o lo que ro le delega y recoioco "ol 701% pa: de lefi- 
timor, ea último término, el sistora nolítico, vero con un mínimo 
de particimción er él, ya cue su fu ción eesccífica es la de"rer -    
cobemada". Con orto enfomuo, se encon covoluriones a portár del me 
ro estudio de algunos "soctores", priccipInente los dominantes, co 

mo si la realidad social estuviere integrado sólo por ellos, 

Lo caracteristica reol de una estructura social no la da en sí = 
cu aparato formal o la sols formo de su enorato institucional, sino 
su estructura de elese intimemento vivenlado con determinados rela= 

    

ciones sociales esvocificas. Us muy frecuente la calificación de un 

horio1! o Sentido   sistema volítico como "die ocrático" o "totalita 

  

rio", hociondo abetrneción de ns relocicies rocinles mantenidas —- 

dentro de estruciur> so011, per Ta civrio conrideración de su ana= 
1   nte 

  

roto jurídico político, Lars olemoos, noz ojennlo, es sufici 
    i   denominación de Dictrduro “el Prolotariado o do Dictodura Democráti 

"do, para dar por senta 
va" y de la "democra= 

   en Populer, como formas nartievloros d 

  

dn ya la dostrueción cistonítico de la "liber 
¿nvtro án los ostadiosor cbizos y occidentales mue   eta", Pero otros, 

vor su nutoridad intolcctuel no medos neopter esta interpretación — 
erborro, logran siempre una   

  simplista fel marxismo, no vor ollo, si: 
octitud crítica objetivas 

Borrington Mooro Jr. on eu ertmóio conrersdo sobre "hos orífonees 
de lo Dictadura y %e la Denocracis, al concideror las "rutas hacia -= 
el mundo moderno en ainia y aualisnr lo estructura dol sistema 1: 

  

  

rinl chino, hace aoter mue "almmor ectuñiosor occidentales encaro= 
o del Imerio chivo v desvnaloran el nexe- 

  

con el enráctor bur crá: 
resida 

  
Pol mole" y cue "tal    entre la burocraci" 1mmerind o” 1



interpretación obedece al doble propósito de drr razones pero eriti 

car, por ur lado, la tesis marxicto de que el voder político deriva 
del ecomómico, y por otro, a los estados comumistas modermes como 
una regresión a una supuesta forma de despotismo oriental! (5) 

   
    

Hoy aquí una clara elusión a Karl Wittfogel quien a partir de su 
férmila de la "sociedad hidráulica" con uno burocrácia y un poder -— 

fuertemente centralizado y despótico, desarrolla una violenta erfti 

ea contra los regímenes socielistas, a los que considera como la 

reoncarmación del gespotismo asiático nutiguo, (6) 

Otros estudiosos considoran a su voz, cue ciertos rasgos de las= 
instituciones tradicionales de la antísua China aún subsisten con su 
gravitación mocativa. Son las "enrmizados y elarmantes tendencias - 
totalitarias" que Baláés se propuso descubrir, pues para 61 "el sur 
simiente de un Estado autocrático, centralizado en Pekín, iluminaba 
hacia atrás los fenómenos cue había estudiado y arrojaba sombras ha 
cia adelante sobre el futuro de la humanidad", (7) 

Por su parte, W.?. Bary más preocupado por la suerte "de la dinas 
tía que Mao Zo-domg ha fundado" y por "el poder despótico en todo — 
su salvajismo descarmaño" que para él representa el actual régimen -= 
socialista, junto con algunos de aquellos quiones observaren su pre 
ceso de desarrollo durante sus primeros añios, se muestra "més y más 
impresionado por su similaridad con la estructura burocrática con 
trelizada y con el casi ilimitado despotismo del pasado". Esta es — 
la cuestión que le inquieta y que para $l ha de ser planteada como = 
"hasta qué punto Chino ha superado ciertas tendencias históricas - 
erreigadas y hoste dónde ln experiencia del pasado puede sustentar= 
el futuro...” (8) 

Con estos enfoques de la cuestión ya de artemano podría concluig 
se, dentro de tamtas otras conclusiones posibles, como Balázs lo ha 
ce, que "la libertad individual en China todavía mo está en el pro- 

grama] pues, "por el momento sigue siendo uma apreciaós herencia de 
Occidente y un sueño secreto de los srbios éncistast (9) 

  

  

El "triunfo espectacular de Occidente" institucionalizado en "el 
Gobierno representativo y democrático" y anolizodo más de cerca por 

nolítica eommarada, tien ne reconocer ahora =      los teóricos de la



5, 

como David Apter cue, "las instituciones democráticas, tal como las 
conocemos, experimentaron transformaciones ten radicales en las so- 

  

cieádndes más modormistas cue sería coruera no reconocer gue se han- 

transformado en algo diforonte”. (10) Y 

Gabriel Almond y Bingham Powell, teóricos de la tendencia funcio 
nolista; como el anterior, rematan con elocuencia esta "amtocritica" 
cuando expresan: "(In ilustración) máre de la ciencia moderna y de 
la perspectiva secular excéptica, en lo cue vrosnoeró, puso su fé en 
el triumfo inovitable de ln razón, cue, serín se presumía, habría - 
de traer consigo instituciones políticos y sociales libres... Si La 
democracia habria do ser inevitablewonte la forna política del futa 

hicos o democráticos inestables podian 

  

ro... los sistemas no democrí: 
exominarse en función de su desviación de los 

  

ormns ideoléricas —- 

  

stéricas de- 

  

democráticas o ror comparsción con los dor versiones h 
   , democracia: El sistema varlomenterio brilónico y el sistema nor- 

teomerienno de sereración de poderes. Esto (6 ontimista en la inovi 
tobilidad de la denocracio, verticulerronte orriifndn en Estados Uni 
dos, empañió le curiosidad v cl interés por las formos no democráti- 

cas.de la política, cue cor 

  

    
    ron est mm sigifiención puramente     

aió pradominando durante     temporaria y exótico, Esto porspoctiva si 
do he 

  

- al comunismo y el fas 

  

el pertodo entre los dos fu 
cismo fueron considerados como desórdenes tenmorales y mrnifestacio 
nos políticas vatolóritas. In ol oompo de lo dicozplima constituido 
por la política commorada, so denominó "Nomocracia y Dictadura”, ex 

  

25, Cu 

presión en la cue la Dictadura renreserntaba el error y la patología 

políticos y la Democracia, la verdad y 1h eolul en la esfera de la- 
nrofreso democrático... se hi 

(11) 
política. Esta insonun concención de 

zo insostenible en ls serunda postrnorro.. 

    

6n mara el nronórito de este trabajo =   etificnci 
2 esta cita, Sin emborro, comviene al renos dar= 

  

Ningura mejor 

  

cuo la expresado, 
un punto de vista fol otro enfomne y lo roflogamos ami con la epra 
ciación de Mao Ze-dons sobre esta cuostión, Dice 21 respecto: "Real 

existe - 
    

  

lihertad y democracia concretas ] 
como so trato de una cuestión 

  

nente en el mundo h 
libertad ni democracio abrtracta: 

de fines o medios, "la gontes emo 
abstracto croen cue 1: democracia cs um 

do que "en una socindad on cue existo lucha de clases, las clases - 

  

libortad y democrocia en = 
  
o 

y no un medio", olvida    



explotadoras tienen libertod de exnlotar a los trab 
el pueblo trabajador no tione libertad de eseapar o la exnlotación" 
(12) 

Ea cuanto a nosotros, os el enfocue do miras el cue nos preocupa 

  

jadores, mientras 
  

con sus "móviles" ortersibles o reales, nvuellos de los que Enpels- 
dijora cue "mueven a prendes masas, a muoblos en blocue, y , dentro 
de cada pueblo, a clases orteras", nor cusnto cue este es "el único 

> loyos por las cue se ri- 

  

camino que puedo llevarnos a descubrir 
ge 19 historia en conjunto, nl ipual ouc la de los distintos perto- 
dos Y países". (13) 

Así hemos llegado, pues, a la cuestión iniciok de martir de un — 
merco teórico que permita onaligar y explicar ln realidad de una fer 
mación sociel específica, a martir de una con entucción plobal, sig 

  

tonótica, sociolófira, de esa misma roalidcd. "uestro enfocue será   
pues Genético-Estruetural » la mmera como 15 concibe Soromi, dentro 
de una eonconción dinímics, mes se trota Ae vn nroceso que identifi 

ea y explica una reslid>d histórica como u-i'sd totalizadora conere 

  

ta con sus continmmidades v discontimid 

  

des, poro cue explica tam - 
bién las estructuras nue integran es unidad con su sistema de rela 
ciones intrinsecas propios de umn ro lidod determinado, Este tipo - 
de enforue será exnlicado más ammliarente como criterio de interpre 
tación histórico en el espítulo corresromsierte a este tema. 

Creemos cue el prósito así emuiciodo muede sor losraño mediante 
el cumplimiento y dosarrollo de los rismientes etrpas metodolépicas: 

  

1-. Delimitación histofórico=foorráficn de lr realidna social que 
se va a estudiar; 

2-. Precisión de los concertos cue permiten la comoronsién de los 
olomentos constitmtivos bísicos do esa revlidal, cireunscritos al te 
mo específico de estudio; 

3-. Planteamiento y dofinición del tema de ostuaio; 

4-. Formulación de la hipótesis cue se va » probar; 

5-. Elaboración do pautas vrecicas metodoléricos cue sirven de — 
guio y límite para cl anílicis e intorrrotación do los datos receba 
dos en el transcurso de la investigación o lo consulta, con miras a 
demostrar y probar la hivótesis;



6-. Finalmente, desarrollo y presentación del trabajo de investi 
gación o de consulta a la luz de les noutas trazadas, 

Entraremos ahora a explicar brevemente estos pasos e etapas. 

1-. Delimitación hictórico-peofráfica de la renlidad sociol en - 
estudi 

China es la roalidad histórica cue acuí seré estudiada. Situada 
en ol Extremo Oriente de Asia, limitando nl este con Corea; al nor- 
deste y noroeste y parte del oesto, con la Unión Soviética; al norte, 

  

con Mongolia; al sudoeste y parte del oeste, con Afganistán, Pelis - 
tán, India, Sikicin y Bután; al sur, con Birmonia, Laos y Viet Nam, — 
Adonás, está separada, al osto y sureste, del Japón, Filipinas e Ta 
donesia y otros vrises, por el Océano Pneífico. 

Chima es uno de los mayores países del mundo, Su sunerficie de - 

” unos 9,600,000 kilómetros cuadrados, sobroposa la suma do las super 
fícies de Arrentina, Méjico, Perú, Colombia, Polivia, Venezuela, Uxu 
guay y Hondures. Un sus partes más extremas, so oxtiendo de este a- 
oeste en una extensión de 5.000 kilómotros y de norto a sur el terri 
torio se extiende a los largo de 5.500 kilémotros, De esta manera, = 
cuando en el Este so levanta el sol nacionte, al oeste, en la mese- 
ta del Pamir, todavía reina la noche y mientras el norte se excuen= 
tra en crudo invierno, cubierto por la nieve aún, la isla de Hoinán 

  

en cl sur entra en la primavera, (14) 

El litoral de China continentel se extiende en una longitud de - 
11.000 kilómetros, dosde la desembocadura del Yalú, en la frowtera- 
con Corea, haste las bocas del rio Beilw», en la frontera eon Viot- 
Nom. En sus mares hay más de 3.400 islas, las mayores de las cuales 
son Taiwan y Hainan. 

“onde ln mesota tibetana — 
lo hacia las llemuras - 
de fértil loess de la rs 

   El suelo de Chino descionde en decli 
hacia el Este. En su conjunto, va desc 
costeras, en el Norte por las altas tico 
gión del Hoanghe; y en el sur por las montafías y los vellos del Yang 
zi y del río de las Perlas. 

  

  

  

El clima de China es muy voriado desdo les frias 0 
trioneles a las regiones tropicales del eur, dosde les provino:    
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oue determinan el 
1 

contraste'de las estaciones se debe a los mn 

        limo de China, e > Sudorienta 

  

mo el da la meyor porto «Mes 

ainente de los monsonos re debe también cue el - 

  

ta influencia prod 
clima sea cólido y humeán on verano, y Trío y seco en invierno. 

  

  los mayores ríos do China son el YTensri y cl Hoonpho, El Yongrá, 

  

econ un curso de 5.500 kilímetros, es el mayor río de China, el cuar 

to del mudo por su caucrl y el roxto 

  

lenpitud. El Hoanphe o    
   

   
   

  

   

  

Río Amarillo cor 4,04 ór tros, es nor eu lo-situd el segundo de 

China¿ desde oños se do no menos de 1,500 - 

  

  voces y hac o do curso 26 vecos 01 su corte inferior, csuron   
do im * perjuicios » los comeninos; hoy, sin em 

  

bargo o. de este río —- 

  

surgió lo actusl exvilimoción chino. 

  en recursos actuales, priscioslcerte on car - 
ro. Ex 01 Norte y el Mordeste cuenta con ricos- 

  

bosrues de y 1er més voliosac recervos de mndera-con cue — 
cuenta el 

China es un pels funda=sntolmonte acrícola, Actualmente cuenta - 
con 1,600 millones de mon dn tierras enltivebles (107 millones de - 

hectáreas). Los priccinales cultivos de ln rerión sevtentrionel son 
el trigo y el algodón; torbión so cultivo rmeho el mijo y el sorpo. 

  

Zn el sur, los priscipalos oultivos son ol prroz, la caño de arucor, 
el tabaco y les frutas tropicales, (15) 

Según las datos publicados por la Oficina de Estadística del Us 
tado, ln población de Chiva era en 1949 de 549 millones , de 596 mi 
llones en 1953 y de 657 millomos en 1957, cifras que no incluyen a- 
los chinos de Honsicoro de Aomon (Macro), ni a los chinos de ultra 

mar, (16) De esta noblación, en 1953, cl 13.26% corresnongia a la - 

población urbana y c1 86.74% a la noblrción rmrol, (17) Para 1972 — 
la población china se enlenlaba en 700 1110008 de habitantes, (18) 

    

im] predominante, simo 
mo note multinacional, - 

   

  

Pero China no es un nels con uns unión: y: 

caes. O     cue cuenta cóm numerosas nacio 

lidades minoritarios renrese-tam ol 

  

cuenta con más de 50 naciono, 
6% de la población rlobal del país, todas las e 

2 los Han, cuienes con los más numerosos, ronres: 

  
los habitan junto 

do el 9% de — 

    eu voblació:  
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trativamente en 2? Provincias, 5 Regio 

  

China está dividido adm. 
nes Autónomas y ? Mnricinios dirertano rte suborcinados 21 poder cen 

tral. (Pekín y Shonshai). (19) 

    

n que antes homos descrito varió durante     Ne obstante, la situa 
el largo período de su historia, 500.000 
Pleistoceno odio, 01 Pithoc>wbropus Co Chouortina, desmbulaba ya - 
por las cerosntos de Pekín. Los hombres de hrocr 40,000 años o sea — 
del Poleo1tf o una ortrustura física virtualmen 
te ifual a 
Hombre Covermario sunorior, cuyos 16 

mil a 20 años, tenior ya lor rasgos earortorícticos de la raza ama- 

  

s atrás, en la época del 

  

ico mortorior, tenim 
del hombre mder»o; es el Moor 

    

  

troms, conocido cono 
antiguedad de 10- 

    

cr, con 

  

'Ñ provincias) y la-     rilla. (20) Lo cultera de Yerpehro (Henan y ot: 

de Lungshan ( en a de Shendono), nortmoecientes al. periá 
do- neolítico porte: 
de la actuel civilización china, 

  

> hace 4,000 años, represertan la antesala 

  

Los historiodores actuiles de la Remíblics Porular China consi - 

deran que con la enltura de pbronce, brio lea dinastía Shan (1600 a- 

1100 2.n.e.) y debido al ernciniorto de les fuerzas productivas, se 
proéujo la diferenciación de la socioórd en clases y cue esta socia 
dad fué de carácter crelavista. Los progresos materialos fueron con 
siderables hacienés su anrrición por esta éfoca la escritura. La —— 

aparición del uso ¿nl hierro en la primera parte de la época de los 
Reinos Combatientes (475-221 n.n.e.) con su aplicación a la agricul 
tura, impulsó ol avance de lan fuerzas productivas, produciendo cam 
bios en el sisteme social, Los historirdores chinos cortemperíneos- 

> Socicdad feudal china ne- 
Shi Hoang la fun 

    poseon en general 10 convicción de cuo 
formó durante oeste nerlodo, correspordierdo a Oin 

dnción de la prim: foudal wmificnds de la hictoria de - 
China (221-206 a. 

    

    Monercuía Imporiol quedétostoble 
do la último dinnctía de los Qing en —- 

olíticn de China tambiér 
rio alcanzó su unidad do- 

  

Desde entonces el. Siete 
cido hasta el derrocami, 
1912. No obstante la unidad peopráfica 
varió com el tiemno, Políticamente el I-* 

finitiva en tiempos de l; nastia Sonp (960-1279). La aparición 
los comerciantes Occidentales a vartir del siglo XVI y su irrupción 

violenta en China » nedisdos del siplo XIX merca cl período contenm- 

an.   

2 

  

     
    a   

  poráneo de Chinme denominedo "semicolonial y sevifovda
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la irrupción violenta de las Potencias Occióontales en China a me 
diados del siglo XIX representó un hito coynitural de su historia. 

rrticuler y todo - 

  
orto da estructura social en     A rartir de oste m 

el sistema social en general, comienzan a sufrir modifienciomes pro 
fundas dentro de un proceso cue en "zigaog" conduce a la existencia 
de la actue? Ropública Pomler China. El trabajo que soul se presen 
ta cubre esto periodo de 100 años, el enrl ilumina no sólo el proce 

insción volítica pue nos promsimos o=nliaer, sino la 

   

  

ambién de las fuerzos sociolos vera ficha porticipación. 

   10 ecmnrosción de lo renligra social- 2. Conecptos bácicos pera   
en estuñio-. 
  

Estos cowceptos se vrecostan en sortido onciows1, a nortár de dos 
eltersativas fundomostales, la funcionslisto y lo marxista. 

i gtra        en. Lo ím báricn de In coreopei 
  

Este conconto, mresentoño en opción an Jommribo, considera cue 
la socicdad os: 

    torcotuar simplemente, cia te 1) Un conjunto de indiviénos que i 

wtienen entro sí y- ner en cuenta 01 tino de releciores mm om   

d del sistera social: 

  

con la tota: 

2) Un conjunto de individuos rue irterpcimen dertro de un conjun 

to de relaciovos precisos y más o menos ortables, 

“si os lo primero, dice Jorunribe, la socicónd Arbe ser explicada 
por reñueción a sus formas elomostolos, sin ser vosible uma compren 
sión de su estructura rlobol y de sus releciones". Y "si es lo secun 
do, la forma de la sociedad estará detarrincán vor el onrícter de - 

  

  

esas rolacionest (22) 

07 que fuese du forma, 

  

enó era La sociedad, cunde 
seniór recíproca de los hom 

  

Propuntándos 
Morx respondía: 
bros". (23) 

  

oto de     (69) el proc   

Devid Barton, por su narte, come1fcro vue "Como sictoma social, - 
¿mo sociedad os un tiro estrriol de esorlomersdo rumano enyos miem= 

comtimameste, uno con otro, Yon 51 mroceso se - 
rospecto al 

bros intersetunn 
pentimicuta de tozencia eo” forma entre ellos cierto     

grupo" (24)
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sobre la determunación Social. b=. La comecroró     
Como ima consecuencia (e la premisa anterior, le concepción cve- 

de la rocisdad so tosfa y del carfcter de rus roleciones da martmien 
to a "tipos de modolos le sociedad", difereacia“os en los furicpen= 

ionos que determinen 

  

tal por lo manera de corcebir el tipo de r-ls 

al sistema social, Estos modelos, dos er lo osoncial, son denoiimá- 
des de la - 

  

guiento manera.por Japuari be: 

1)"ilodelo de cruilibrio; resresenteco por la tendencia funciona= 

liota en sus divorscs mar tor de — 
termiaante dal sictoma social son los vrloros de unn sociedod y por 

  

Ya cue cl fa     entaciores, cor 

  

  

lo tanto su sistema enlturol; 

2)"lio2elo de ConYlictoj reprosentado por 12 tondeneia marxisto, - 

cuya toorio ha sido o“aboreña como cimmeio os el ioterialicno hintó 

  

rico y como filocofí> en el materislismo din1éctico y curo centro = 
» Este modelo eonsidera     y corazón de su teoría es le lugo de ense 

  

me las estructur s soci los está: det rrinngra por la ubiccción de 
los grupos sccinles er le societa!, més concretamente, por 01 lugar 

  

fiforemte one ociran en lo ostruetura económica de un modo de pro - 
ducción especifico y no por los velores. (25) 

"A un dotorminado mivo! de derarrollo do los facultades producti 
de los hombren, Cioe Morx, corrrryonde una determinoda forma de     

comercio y de corsuno, A detorainados foses fe desarrollo de la pro 
, del consumo, correspo=en determinadas formas    ducción, del como-c 

de corstitución socia", um determinsdo ormmisnción de la familia, 
do los eleme tos o de las clases; en una nolchra, una determinada — 
socieñad civil, A unz determirada sociod»a civil, corresponde un de 
terminado orfen nol*tico (étet politi.ue), quo no os más cue la ex- 

presión oficial de 12 eocirdad civil" (26), Tor otra parte, Marx —- 
considoraba cue tods soc1o“ad digidida on claros implienba la exis- 

2 clase >presora y de otra oprimida, "La exictezria d      tencia do y 

una elase oprimido, csoribo, es le condición vitol de toda rociedad 
Pare que la clase oprimida - 

ves ye edoviri 

      mo de clases. 

  

fundaña en ol ontaroni 
pueda libererse, or prociso cue 
das y las relaciones sociales vipentos no medon secuir exisilendo 

la emancipación de la clase opri 

  

fuerzas vrodue: 

  

  unes 21 lado de otras", Por eso, 
te, 12 erención de una sociedad — 

  

mida implica, mues, nocesoria, 
mueva" (27)
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Refiriéndose a las "bases morales" de la —invortignción teórica, - 

    Easton comsidora mun como "ningmna proror * formulada por un ser 
humano, bosada en Jos hechos, puedo estar totalmente exenta de la - 
influencia de los concemtos morales”, por eso, "los valores. ..no sé 

ección de un proble- 
sino cue modelen la for 

  

lo proporcioran lo matrís que de formo a la 

  

ma empírico para somoterlo a investigaci 
mleción del vroblema, ln selección de datos y aún su interpretación! 

(28) 

En cuanto pl sipmificado dol concepto de emilibrio, Enston ex - 
Primero, "us todos los elementos e va 

  

plica pue contiene dos i: 
riables en un sistemo político son fun: 

y, segundo, que tionden a actuar y roncciopar wos a otros, bosta ua 

  

selmente interdenendientes; 

  

wm estado de ertobilidad, aunone esca norentá   nunto cue fe logr: 
nea. (29) El axpocto "conservador" y ertático de este concepto resul 

  

to limitado para oxniicor l. "2inímico” y el "ommbio" 
am easpteon social, Tor eno Robert Merton 

extos funciona 

  

ta evidentono.s 
     cta co     mue ocurren 02 v 

  

rrepirlo, egresando a la"interdopentoncia de los el 
les", el concopto de "disfunción". 

Nerton señala cue el análisis funcional tiende a enfocarse sobre   
lo estática de la estructura social y olvida el estudio del cambio - 
estructural. Pero considera que la importancia de lo estático, no es 
sin: embargo inherente a 17 tooría del anólisis funcional, sino oue- 
"es más bien una importancia edventicin cue mace del imtorés de los 
primeros funcionslistas ahtropológicos en contrarrestar tentencias- 
anteriores a escribir Historias conjetvroles de sociodades enPlfaba 
tas", y que si esto práctica fué Útil en mm somienzo, "persistió — 

obra de algunos nocióloros funcionales. Por 
eso, el concepto do mción ou implica esfurrzo, tirantes y ten 
sión on el nivel estructural, "proporciona un actitud analítica pa 

  

    desventajonamente en 1 

  

ra la dinámica y el cambio" (30) 

Poro las "disfunciones" cue propone Morton exnlican los osmbios= 
20 “fuera de 61", es decir, ex -   cue ocurren "dentro del sistema” y 

plicen un proceso fo enrbios por gyolve? 
que esta última inmlion la destrucción del sistem paro ser roempla 

  

ión y no por revolución, ya= 

solo por otro.
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    Refiriéndose e1 método de análisis wtilizndo por el funcionalismo, 

Emanvel Torrey, expresa: "Este mátoño de smálisis...consinto en es 
dencia biunivoca ovtro vna serio de institucio 

  

  

tablecor uan corresnom 
nes y ua serio de problemas, siendo nonolles los que resuelven a = 
estos y estos los nue explican a aquollas", 4 continuación explica -= 
la manera como opora este análisis, en: "So establece el catálogo - 

de los problemas ouo toda sociedad tiene que enfrentar paro sobrevi 
vivir como sociodná y entonces so descommone la organización social 
en tontos instituciones cono sen necerario pars resolver estos pro= 

  

  blemas. Do esta manora, endo institución so onfrenta en cierto sen= 
tido con su vroblema en m dlólofo del cual todo tercero está exclui 

  

8o,y la sociodad smarece como un haz do Sivciones independientes 
los unos de las otros, Un somejemte conesmeión so pierde la coheren 

mentlo so forja entonces la   cis de 12 societra rot mera rostr 
Ítieo do uns soc: 

   

      iserazorponieno, canáa de mantorer su "e   imácsen 1 

librio" 2 través do las vicisitudes de en p 
tes cue lo nla stes su pribiente, de 

os de éste, Por lo- 

  toria, de inventer - 
  "respuestas" a los irierror 

transformarse poro"adaptarso" a las nod: 
tonto sólo existe unidad entre los diversas instituciones en la me- 

    

dida en rue so los concibe como la obre fe esa aunororsanismo o -- 
super=sujeto". (310 

Almoná y Powell +reserto”, por su raro, 115 especie de modelo = 
ellos fenorivantSistona de Ivterncción: el cual supo 

e moñelo hebía sido 
intermedio cuo 
ne interdenend: 
considerado ya por aston, enciendo orto " 
asi: "Todas los portes del proceso político dependen de todes las = 

  

nria,nero no armonia (32).   

       tuo interdenendemci:     

  

demás partes, y colertivemonte doterminsn ol estado del sistema po- 

lítico, en la misma forme en cue los cuerpos celestes yudan 2 deter 

minar la posición %r uno a otro y la confismuración general del uni- 

verso" (33), Jesueribe adopta la miemo posición y la explica a nar 
tir de su "nrincinio de congruencia" cuo rolroi 
circular, la supvesto mutononta de cad” wumo de los "nlanos estricta 

  

0 - 

  

no, en un proc: 

roles" del sistema rocial nor el intercambio recíproco de sus "obje 
+os de velor" (12 enltarn oora ol mieno culimerl, el prestigio para 
el de narticinación o nleno social, cl vofer moro el político y el- 

dinero par» el ecom5.100).(34)
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Este sistema es denominado por Terrey como "estructuralismo chato" 

todos los ni 

e las estructuras ouc ellos revelen son —todas 

    por cunmbo quo iveles son colocados en un plano de estric 
ta iguoldad, puesto o 

en iguel grado- el producto de la actividad lófrica inconciente del - 

    

espíritu hummno", Y es que, en definitiva, la mota finel de ostos mo 

delos, lleva n un enfoque estructuralista, en enyos diferentes nive- 
les la sociedad aparece, "como un sistema de espejos que remiten los 
unos a los otros su imáron más o menos deformada". "Semojamte concep 
ción, concluyo Terroy, no pedo reservar ninsún lugar para el aconte 

  exmiento, pera el csmbio: con relación a la ertructura, este apare- 
ce como un cuerpo extraño, unn esperie do toxina mue ella tiene cue 
eliminar so pena no morir" (35) 

  

e-» Da conconció: 
La concepción cue del ristema socinl «e tonen condiciona inevita 

  ruetura social, por sor esta uma nerte de aquel. 
e lo estructura social se tenga, surgen dos 

ln es     blenente 

Según le concopción cue 
tendencias o escuelas: 

  

1) la terdcucia estratificacionista, rue considero la estruetura 
social interrada por prupos de intividvos orfenados jerárauicamente 

us o su función por ls fuerza de las circuns- 

  

de acuerño cor su 
trncias, cuyos miembros losram en último termino nantener rolacio -= 

  

nes recíprocas o interdopemdientes n posor de la diversidad y com — 

flioto do intereses, suporsbles en fin vor ls movilidad socinl. 

  

2) La tendoncia estructural-dinámien, mue considera a la estrue= 

tura social como ma estry de clase, en donde los individuo 
ocupan su Insar dentro de prupos "fusdamentales" o clases, de acuer 

     

  

  

do con su relación con los meñios de profuerción. 

La evidencia fal cambio os oxplieras »o- la nriner tondoncia, de 
lo siguierte manoro: "El enmbio Piskórico en el sistomo de estrati- 
tificoción puede ser conechido romo ur esrbio oscilaxte de la pree- 

sionor de le estratifica=   minencio rolotiva ombre dor grandes dino 
ción: 01 stribución desiemal do lo estimo y el prestisio- 
escial reflejado ev diforrstes estilor fe vido) y lo close (distri- 

>, determinadas por = 

     

  bución difererte do las oportmidades So lo via; 

el Factor económico. ..Concordantemente, ino comuiidad. ..puede ser 
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vista como uns estructura de status interrada o uma estructura carga 
da de conflicto densadienán del prado de ortobilidad económica y so 
cial en el momonto de la observación", Beta 

    

posición, sostenida por 
Young Lung-chane, está rolocionada con la teoría de las ideas, pues 
para él, "las imísenes tienen el poder ie acelerar o de retardar el 

proceso de cambio en la estrotificación"”, sisuiondo las indicacio.- 
on cue "el cambio social     nes de Berger y Lbuelmama, (36) quienes señal 

debe ser siemmre entendido como una vosición (as standing) en una re 
lzción dialéctica con la teoria do las iónes" (37). 

  

En cuarto a los ertudios efectuados nor los sociólofsos de la es- 

  

cuela de l> estr cación social, y corcretonmente al problema per 

ellos plantento de si la unidad de la estratificación es el indivi- 
due (stotus continum) o el prupo social (ostroto), el Dr. Rodolfo- 

Stavenheren dico cue los estudiosos de 1- ertrotificrción social to 

  

davía no hon dado concentos definitivos > erto respecto. ldemaé ex- 
presa cue "la moviliónd rociel...no os un enctituto de los estudios 

  

de la estructuro de cleses, y no puede sor tomado nisladamente como 
un indico de determimdss modificaciones de ls estructura de clase 

  s putore: 

  

tal como lo pretenioa ala 

mhosen nñuco es cue "sólo si se toma lo 

  

E AS 

eL criterio Fundamental-      relación con los mocios de producción e 
a la determinsción de las clases sociales os nosible ligar estas 

  

p 
a la estructura socisl y lMegser al análisis estructural de la socie 

dnd y a ls expliención socioléricn e histérico”, Do ahí su incli: 
dencia estructurol-2inánica       ción y adonción de la denorinada * ten 

ro su.ostudio de las olasos sociales en las sociedades aprorias. 
De este manera, pora $1, los autores rue toman otros critorios ais- 

al de la rela 

  

    wdon 
a de "clasos", mo lo 

cue 1enoran el criterio 
weno habl; 

lados o combinado 

  

       con los meñios fo promeción, 
blecor un corcepto anlítico cmo sirva pora el análisis es 

tructural y lo exvlicr 6 
sesTaltas, medi. bajar" no ti 
co mi tienen reloción alrima con estructuras socio-económicas histg 

    ció: 

    pron es:   
ión tu en, Vor oso los escuemas de "cla=      

  

non eortenido rocielérico especifi      

ricas concrotas ". (38) 

  

"El vicio metodolórico fundamental de la tooria de la movilidad- 

  

er cue sun)    social, expresan (Lesorman y Smenov, comris
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relaciones entre lar clases por las relaciones entre los individuos, 

Se cierra los ojos r1 hecho de cue en lo sociedad de clases...no es 

s y sus 
     
rela 

  

termina la siturcióá: de Ios e 

  

el individuo rulo d   

2rio: la situcción del indi 

  

cienes, sino nl contr iduo viene determi 

asda, en grado dncirivo, mor su pertmrmencia » una u otra olase...". 
(39) 

d-. La conconción de le nolítica. 

  

  

los teóricos fi-cionslistes corcibea la política como "la mece= 
sidad de coordipar ln acción colectiva vora el lorro (parejo o desi 

fuel) de motor colectivas” (40) 

Los teóricos mrxistas lo conciben, por su parte, como la prácti 

en directa de ln lvrha de closes, 

Le disparidad fuidamental entre estas ds tendencias se ocasiona 

  

  vor los medios con cue se vroponen lorrer sus meto: 
   

ret:   Y enso se 

  

1) En ol prin orror um "consenso" para logror 
una supuerto crmonin e 

  

“bre sobermontes y gobernados; 

2) in el e do caso so pretende lorrer la adouisición de una — 
conciencia do clase mediante la lucha para la consecución de= 

+ura política favorsbhle) y un objetivo - 

  

un objeto (mms coy 
(el poder nolítico)-. 

  

El primer punto fo visto "sigue lo trofición de consulta y nego= 
ciación con todas lar partos interesadas en el »roceso político como 

uno manera de sumar necesidades y demandas, (41) 

El otro vunto de visto concibe la política como lucha de clases - 
ezcarsada de combisr ol sistema social, en ensnto tiene por ohjeto- 
"ol momento sctual" cm una "coyuntura" política concrota y esvecifi 

  

wrto nodol y decisivo" donde se condensam y re — 

  

en, es decir, "el 
flejan las contradicci 
tivo la toma del poder político. (42) 

  

dol sistema, y on cumrto tiene por obje- 

e-. Lo concepción de lo nolítico. 
  

Se refi    ere concretamente a la ectrmcinra jurídica del Ertado. Es 
to comcepción en prosentodo soni por en feación y no vor el concep 
do. El muerto eleva de esto eoncención está cs 12 noeptreión o recha 
zo de la vaturologe do oler del úni=do o 0 15 "euplestación del -
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problema fe lo naturaleza fol Estado vor el de las forms de Gobiecr 
no"(43) La aceptación o rechazo de quo ol tipo de Estodo depende de 

de cue su naturaleza es una 

consecuencia de la división de la socieda: 
formas de Gobierno drpendene de las condiciones históricas concretas, 
ha dado orígen 7 dos teorías sobre el Letad: 

   le ostructura económica de 17 sociedal 
      en clases y de que las - 

    

1) la tooría del Estado como meñiador entro los clases, la cual l 

considera como uno Institución estsblocióa on interés de la sociedad 
en su conjunto »ar finos fe mediación y conciliación de los antago 

  

nismos a que imeviterlomonte da oríron la exintoneia social, "Si se 
toma e e. la hirtorio del del uso político mue se ha dado al - 
concepto (de Estaño), escribe Easton, es dificil comprender cóme pue 

do resulter de utilidad vors lo labor empíricas su importenoio estyi 

         

  

br en gran verte en su velor eomo instrumento nara lesrer la cohe = 

  sión nacionsl, en 01 campo de le político príciica, más cue en el - 

1 vbiva", (44) 
   

sis ne     áros del 

  

2) La teoría 401 Betaño nor su función nolítica sobredetermimante, 
es decir, como instrumento de domipnción política de uma clase=. "El 

pro pora vroteper a 12 clase que roses centra la 
orón so le asigna al Es- 

  

Estado os un org 
desporeída" escribe ¿ngele (45). Por erta 
tado un doble papel: "Papel de explotació 
vigilancia del proceso de trabajo". (46) 

     
y vonel de organización    

Pero on el pertodo de transición de ui tipo de socioded a otra, - 
de una sociedad precapitolista a otra socialiste (como en China), — 
cuando existe uma no-corrosnondercia embre les relaciones de propie 
dad (propicdad jurídica) y anronisción ron1 (vosesión efectiva) -= 
de los medios de producción, "se 2 la irtorvención de 
factores extraeconómicos" como el nolítico (Dictadnro Domocrótica 
Popular) y el ideolórico, "para luchar contro los hábitos legados — 

o de los ebreros — 

  

      

    

impedir mne el tpot     
sea acaparado, de una u otra manera, por ol grupo cue tiene la pose 
sión efectiva (aproniación real) de los medios de producción".(47) 

  

ecer que "las con -    

  

Mao Ze-domp enriruoce este concepto 11 
tradicoionos fundamestrles en la socicósd soc: 

tes entro las relaciones de producci 

>lista siguen sierdo- 

  

las exist n y las fuerzas pro 
dvctivas y ontre lo superestructura y le beso económi; 

    

, Os decir,
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cue aún exirtía 12 explotoción y ovo en corremmoscia la lncha de cla 
ses tampoco habt> cosardo, (ní1l debía cer, ostoneor, lo función de h 

mo doble función:     Dictadura Denver ftico FomwTop? La defiafa por y 

a) Por la función de resolver las contradicciones autogónicas on 
tre el pueblo y sus smemiros, es decir, nor el método dictotorial = 
mediante lo roprerión de ruiones so opone 2 12 revolución socialis 

  

ta; y 

vdicciones no antarónicas 

  

b) Por la fimeión de rocolver los e 
s en el seno del puoblo, en decir, mor ol método domocrá:     existo sá 

co, anlicando el Contralismo fomocríótico sin ormicar lo coerción, - 

  mues "el pusblo no munde ezorcer lo dietafur, sobre sí mismo, ni uma 
parte del mueblo modo ovrivir a otro", sicho eaprificnbe el empleo= 

  

de métodos de eduezción w noreuasión, "ofrocieréo al puoblo la posi 
bilidad de narticinor en cetividodor noTítiesst, For otra marte, lo 
eduesción nropuesta era "la "utoodnesc1ór 23 cl cono del mueblo y - 

nuomtal de nutocóuca —   lo crítica y la entocrítics" como mátsdo fu 

ción, (48) 

T, fu. la concepción 

  

    ¿l concerto de po“er tisno una doble comoteción, según el pwrto 
de vista o la concerción cuo se tos del Jutodo, Puede ser así con 
cebido: 

1) Por su función intepracionista, y 

2) Por su relación oxmecifica de dominio y eubordinación en una - 

sociodad diviñida e- celosos, 

amer "como uan relución en la cual ua 

  

La primora considora cl 
porsoma o us grupo puode dotorziner las accioies de otro, en forma 

práctica se trata de 

  

tal cue soticfega los fians dol princro". Ja 1 
Wesober eóno las porcosas meden cortrolor lo forma on cue otras to- 

men y ejecuten decisionos" (49). El relemo no está en sí on la de 

  

finición o en el concento, sino, como en la cuortión del Estaño, en 
pun es oncke coso se considcra cl po 

  

la noturaleza de su función, y 
der en relación cor unn soc1od 
rerciación de estratos por ru función, donés mos mandan y otros 

litos políticse" la primera misión. 

dismuesta jertra       

  

obedecen, corresmondi ido = los 

Le seguida defino al podor mor “la esocesdud de una close social
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vara realizar sus intereses objotivos esvecíficos" (50), es decir, - 
     que lo considora on roloción con umm cociedsa dividida en clases que 

  

luchan entro sí cono producto de la divirión del trobajo, en la que 
   

una"clase dominante" detenta el poder predomi te. Por eso Lenin di 

ce que lo decisivo es qué clase controla ol poder (51). 

10 3-. Plartenmiento y Definición a         

El propósito An orto trobajo es ol de estudicr 14 "Participación 

Política en el proceso da ln Revolución China", en un veriode que - 
comprende cien años, de 1850 a 1949, ln rozón de esta cronología es 
la de que, como lo dijimos ya en otro Jusar, 1» mitad del sigle XIX 
revresenta un hito coyuntural de la hirtoria de China, como será de 
mostrado, pues es » martir de entonces cuspdo se inicia la modifica 
ción sustencial del sistema sociol tradicional chino. 

  

Por otra porte, le Revolución china acul concebida, mo como - 

gradual destrucción de un 

  

un cámbio brusco, momentáneo, sino como 
sistema social en un lergo proceso de participoción política de las 
fuerzas sociales cue pugna» por sustituirlo o mantenerlo, 

Por eso concebimos la participación política como un proceso du- 
    Iante cl cun] la neción te y orenmizada de los ingividuos - 

transforma sus rolaciones de clase en relaciones efectivas de poder, 
pues si bien os cierto que toda lucha de clases es una lucha políti 
ca y cue las relaciones de clase implican relaciones de poder, mo = 

ión y este lucha son efectivas, hecho que seré de 
vación implica emton= 

  

  

sienpre esta rola 
mostrado en este trabajo. Brto tipo de porti 
ces cierto prado de conciencia y de esgantención políticas que vam 

, O sea, que im 
mización política como- 

    

  

evoleuien1ndo hacia formas más el. 

    

plicamun poder que es comportido por la or; 
expresión de las fuerzas sociales cur lo 1vbesran, 

í no es de tipo formal sino 
instituciones sino de los 

la participrción eme ami se 0- 
real, on el semtido en oue emana 
mismos hombres como fuerzas sociales. Por eso mostro enfoque de la 
perticipeción política arranca de la estructura social misma de Chi, 

ciones explican a 

   

  

nn incrustoda en su sistema social, cuyas modifi 
eu vez los cambios cue se operan en el ordon ivetitucional,
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los problemas especificos que plentoa osto tipo de participación 
serán analizados com la ayudo de instrumentos teóricos desarrollados 
en el aporte corrospondiente,a lo luz del marco teórico conceptual — 

1 
  

que ya esbozamos. 
4-. Formlación de la Hipótesis. 

La hioótosis cue pretende probarso con el estudio de la parti 
cipación política puede emunciarse a pertir de ln afirmción de que 

las formas y el craño de mrticipación política son las que en últi 
1 noder y en consecuencia su régimen político. 

    
  

ma insteno 

  

Su proceso amalítico es vosible arsunentarlo de la siguiente ma- 

  

neras 

a) Ex un sistomo social, el Estado como contro de ejercicio del= 

poder político, es uma Institución cue sólo mode concretarse en una 

forma de Gobierno; 

b) El Gobierno, como forma o régimen político'dependiénte de con 

diciones hirtóricas concretas y encarrado de ezeontar las funciones 
dol Estado, es unn orconisación formal ouo sólo puede realizarse me 
diante el poder; 

15 e) Y el poder, como caprcidad de uma “etorminada clase social 

ra realizar sus intereses objetivos específicos, sólo es posible e 
ividad o eficacia de les formes y el grado de la 

  

función de ln efe 
perticipación polític 

  

Cuando se habla arul de definición on última instoncia es porque, 
en primer lugar, se tiene on cuenta la relativa autonomía de lo po- 
lítico frente a su determinación por la estructura económica, "la - 
sociedad, escribe Enrels, croa ciertas finciones comunes, de las que 

18 mara ollas forman una - 
dad. De es- 

  

xo puede prescindir. Las personas mombra? 

mueva rama de la división del trebajo de 
intereses especislos, opuestos a los de sus 

  

  

   de la se    
  

  

te modo, asumen tan: 
mendantes, se indopendizan frente n ollos y... ya tenomos ahí el Es 
tado... la mueva potencia indenendiesto tiene cue sesuir en términos 

  ponerales al movicierto de la producción, nero repercute también, a 

eu vez, en las consicioner y la marcha de ésta, pracias e la inde — 
pendencia relativa a olla inheronto, es decir, 1 la cue so lo ha 
tronsferido y cue ln%so ho ido desarrollándose noco n poco, Es un — 
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juego de acciones 7 rerecciones ombre dos fuerzas desipunles: do um 
parte, el movimir:to económico, y de otra, el mevo poder político, 
ouo asnira a la 

  

2yor ioderendencia porible y cue, una vez instaura 
ento propio"... (52) do, goza tembién de movin 

  

Esta autonormis, 2 la sunerestrmmetvro política es la cue ha permi 

tido explicar su "predonimaneia" en determinadas condiciones y aún- 
anción do lo económico y lo ifeolérico por lo polfti 

  

la sobredetormi: 

  

  
co. 

  

Poro cvando so hablo de defi ia, es porque, 
on sepundo luger, re considera extonces mue no existo una relación - 
directa entro le porticinación y ol noser, Be otras polabros, las - 

'h: te la causa direc 

  

formas de porticinsción nolític: 
: del roder, pues »ueñe existir hoder político sin vorticipación.- 

       

Tal es ol onso de lors recímenes rorrorivos cue suelan ol apornto mi 
ón. Pero en la —     liter como último yocurso pora masterer su donina 

medida en cue las contradicciones dentro del sisteme social se in - 

tensifirnon por lor amteromienos fo olase, 0 lo medida en que ol - 

  

exado de marticivoción política se incrmonto por lo polarización — 
de las fuerzas socinles como comscmmscio do una mueva conciencia, - 
inovitablenont uevo contro de po= 
der; lo eval euiero decir, rue en coctroposieión con el otro centro 
de poder, mo de ellos terminará vor losrar el control" efebtiyo;, 
tal,del poder. 

  eo tenderá a la formación do mn     

  

Se persiona art una diferonciación outro noder formal y poder == 
» distinción cue infica que "lor relaciones de poder de las cla 

ses pueñon nrovocar ya de entrog" 
ram dicro poder, en el sentido ap eur las relaciones de- 

    

2amiento de freveina entre les "     

  

cue conce 
los clases se roflezon más en un esntro cae er otro", (53) 

      

      
En consecuencia, el dermlazamierto bocina ol mcer real depende no 

sólo de las formas de poriicinación com” permmización política, sino 
de partirisación eomo concia> lose, pues solamorte 

  

cunndo esta últim rurcae se sunera la lucha vor la comcuistr de in- 

Útépicos a más leg     8 por imterosos ont: teresos esvortíneos immodiot 
co plazo, es decir, se añemioro 15 enmacidad de luchar por imtero= 

  

sos fa oirros 

  

cos objetivos nsneríficos, vor dot



  

De he 
njo ya han sido formiladas en los «“"terioras enartos. So trata-= 

, exmliesodo el por cué de muestro op= 

  

ho, las peutas metodolósicns que serán soruidas en muestro 

  

tral 

anuil solamente de rrecisnrls 

ción. 
   

El análisis de lo porticinteión ho sido neonetido a nivol de coto 
gorta anolítica nor Jagunribe (54), cuien Le nrimma uno de los vla- 

uema societol, prrecíromonte el aque eo - 

  

nos estructurales, lo sue 
rresponde al plano de porticipación o pleno social, Este plazo en - 

imación afectiva, eva 
luativa y lúdico do retoros (individuos), roles (la función especí= 

en Centro Cel sistomn) y etetus ( la posición don 

  considerado como un sistema de nroducción y 

    
    fica cue descrmofi 

tro del sistoma rocirl ento los demós), Actoros, roles y stotrs, -— 

  

conctitu“e” los "objetos de volor" dol nleno ds la perticinación, 
los cunles ron intorenmbasbles con los rosnectivos objetos de valor 
de los otros plapos (cultrra1, político y cconórico). Por eso, es- 

Suns comnloto sutoromia y de-    to plano, como todos los enn 
terminación y entí interralneionado com los roctantor por el prin= 
cinio de 
cionmos. 

  aomemeseza!! o corresponsabilidad cue en otro lugar men= 

Jopueribo reemmloza la existencia de lor closer sociales por el- 
status, reconocido Pentro de una jerareuís de escalas diferenciadas 
(parentesco, gonerrción y social) con una movilidrd social que per= 
mite a los indivienos ascorder de las cnvas inferiores a las muporio 
res medimnte la eompótencia por el status, con lo cual reomplasa == 
también la orácticn volítico de lo lucha de clasos. Poro ya vimos = 
cue el stotus y 10 vovilidad social mo son ertororias amalíticas su 
ficientes vera exnlicar lo dimámica del esmbio revolucionario en un 
sistoma social, 

Por otra varte, 15 relación estruecturs=nroceso que condiciona es 
te oscuema societel “umono min relación dn principio ordensdor sueg 
so nrdenado (55), 10 onal cunone mae todo comio cue en 6l se onere 

(rummtitetivo) y no- 
ce - 

  

    norementicio 

  

corá en definitivo do esrtcter 
    vainléctico? (ovclitetivod, "Lo relación octrmetnra=proceso, di 

ninio nviruofor suceso ordenado, — 

  

Inmmribe, en vo rotoción de vri:



y supone ma relación de plano superior a plano inferior, en el sen 
tido de una forma modelañora y una sustancio modelada, y de una nor 
mo. controlador, y un hecho controlado" (56), ¿n definitiva, la com= 

cepción del cambio cue Jagunribe presonta,es imcompatible con la di   
solución del sistema, ya eno si por uma parte, el cembio "intrasis- 

“tema, ol cembio "im= 
torsisténico", como gm misma denominnoión lo indica, no significa 

subsistema olomental inferior" — 

  

témico" cue el fórmila es compatible con el 

otra cosa cue la disolución de un   
on otro más ammlio poro dol mismo sistema. (57) 

Tal esouemay naturalmente, mo sirve miro oxvlicar un cambio reve   

lucionario ocasionado por la luehn de clases, enmbio cue implica la 
destrucción de un feterminráo sistema eocial pera su sustitución por 

  

otro, como ocurrió 0” Chino, 

Todo tx 

política en ol procoro revolucionario de China debo portir del inelu 
do cmo emprendo entonces cl estudio de la participación 

  

       
dible reconocimiento de 1- revolución social 1111 operada, rovolu - 
ción que por su carfetor de clase se hizo en ln práctica política - 

de la lucha de elosos covtra las eloses dominantos. (me ento no es- 
una more invención lo demostrará el mismo desrrrollo histórico de - 
los acontecimientos mue prul sería mmolimodos, 

  ne    En commeacu: 2, el estudio de la perticineción política durante 

el proceso de la rovolución china sorá desarrollado en dos pártes: 

1l-, La prinera norte tondrá por objeto la determinación histéri- 

en de las clases y de lan relaciones sociales predominentes en la - 
estructura social tradicioaol de China, pues rolo así podromos com 
prender cómo y por cué se nodificn rorormndo Jos fuerzas socinles - 

io y a modificar el-     cue a varticinar on el proerso revolnezo=r 

sistema social; y 

  2=. La sogun drá por fin el estudio de las fuerzas - 
sociales perticipomtos en el proceso As 
derando su composición y »aturaloza deciaso y las formas y el grado 
de particinación volítica con las cunles se lavzen a le conouista — 

122598 

porte + 

    

> revolución china, conmsi- 

  

del poder.
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31 onpleo de notron y do expresiones chin-e reviste un problema- 
mor sí sol noción Rol ifies rhino no ba sito re 

  

yo eno la ror=oá   , 
cinto ua buon mánero de sis- 

  

suelto srtisfoctorionente hasta nhoro. 

  

tomas de romenize werinción de los norogramas- 

  

161, on decir, de tr 
    chinos por medio del olfaketo letino, varo todos ellos tienen alcu 

limitación pos so renmotan difícilmente » los sonidos do la lempuo- 
    china y e la rutil moóulación de los tonos (entro tonos porn la len 

imnción on le foréti 
om (1807), nor ojemslo, el rer nerfeccionsdo 

  fun de Poría o Beijinp-Hiua). El sistemo fo ro” 
  

  en sajomn Ao R, Horr 

ror Thomoe Wado 0- 1867, v+ilisó la- vocolos eomín lo vromuncioción= 
itelienm y las consorertor con le promncioción inplesa, 

lr explicación > esto »roblemo os 01 do eno cia la lengua es- 
> on errecteros o msprema ( 17.901 monogrome —   

crita chim Y 

contiene el Kong=xi_si-dic2 0 "Diccionario de Enmpxi" publiendo en — 

1716), su lnrgua hablado er o : sonidos ( con unas 
enatrociontas sílabre diforo 

    

    

has on lo Tosmua), Esto es el gren 

  

nroblomo de los nolrbras honófonas. 

El sistema de reammiención noul enmlesdo or 01 de Pin-Yin o de 
estritura lotivismado, odontado Ingro de roer nroclemedo la Repú 

(1949), el curl coprto de ma nifoboto de 26 le — 

te sistem fué eorobado por la Asamblea 

  

     blica Popwler Chi: 
arálaro al muortro.     tros, 

Pomular Nacional ol 11 de Febrero de 1952.   
Wo obrtente, suscno on mestro trabujo la enni totrlided de los — 

grres han sifo trenroritor en Pin-Yin, — 

  

hombres de personas y de 
>lgunos de ellos, por no haber sido 1oiire os e escritura erifinl- 
dirccta o no haber tonido ma nloma certezo do m tremseripción, fu 

ron dejados tal cono se encortraron, Al fiorl 001 trobajo será imelui 

    

do un apéndice con lan expresiones y nombros do personas y lugares - 
acuí utilizados enn su escritura oririnol y eu romanización en Pin-Yin. 

tercio da mi reconocimiento a los Profe   Fivalmonto, dojo seul cor 
sores y Directivas del Centro de Estedior Oriciónlos de El Colofio - 
de México por el sreyo metefial y. cl ostimlo ococémico que me propor 

te 01 tiemno do mi lirertría, 41 Dr, Polipe Fardinos, - 
ario de Peris, tuvo n eu cargo 12 coor- 

lin quien me acompañó 

  cioncron Auro: 

  

cuien como Diractor del Ses 
dinsción de osto trobajo. A ii espesr Ruby   
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durante ol tiempo As mie estudios y + mi hijo fustovo Adolfo, cuien- 
hobiendo nacido en México, mo brindó lo orortunidad de valorar toda- 
vía más la resporsrhilid-4 de mis estudior y esfuerzos. Ifualmente, — 

a nis compañoros de estudio en ol Centro cuiener munea escatimaron - 
mu pimpotio, y pnrecio, 

Las iders y lor comcertos arul exprersdos y tratados, a los lar- 
so del desarrollo del tesbrio, son, no obctorta, de mi absoluta res- 
ponsabilidad. 

Néxico D.F, ¡50 fo 1974



  

wo Porto 

   DASNS Y LAS RETACIONEÓS SOCTADAS Danos 15 
SOCIAD TRADICIONAL Di CHI, 

    TRES EN HA ESPRUCPURA



Confin”a 1 

577 

  

Ivsa “BORTCOS De 

  

ALTE    

Los investisañores de la estrmctur> soci>l o Chino ermrecra ques 

  

cl estudio de las pertisuloridados de «un evolrción histérica no es 
o, sico we roruisito nocoscrio=   torés ocndénie: 

  

una mora cuestid» de 
comprensión fo 1> potumilaza do riorino fenómenos cue do otro 

mesero dorían inintolicibles, Obvirmorto 1- Chino de du 
Chiz2 de eyor, pero lo Ghima comtormor”s0n, "simo inoxtriorblenmonte 

  

  ocnlo o -       
  

ligada n mu posado más remito y ose vísenlo he conformdo y detomina 
  do bajo murhos aencctos lors >eomteciriontos revoluciosrios de esta 

  3amyio eno corrober- esta onrocicción lo 

  

época"(1), El ojemplo més n 1   
    encontramos en lo setasl ema de mentes ción de lo eríiica a - 

bin Biso mofiante 1l+ impuesnción de les i0rse fo Corfucio, inicindo 

a partir dol X Cosproso del Partido Co uma árosto do= 
1973. 

Poro no basta eon roms 

ello logror una comvroccióa 

  

  fo Ghina o:    

2rmos monto de     
usto dol Porómeno ortudindo.      ces se da el caso in ens "1 limar rotrosmectivanente los 

es posible ser objativos, "Lo 

7 

ior los Perímmnos comtorpor 

  

A rodienl bacio la cub 

  

de los cue se an enctánco, so da ua wevleo e 
  Quisós hoyo pops coto usa emmliesción em ol prot 

s boble Osereeid, paro or 

  jetividndo 

los £ 

esquona me- 
toriosmmento a la reslidor í 

157 man     mor 

  

       1 enrargado 00 lr romniercio eror 1 muego opor 
  ortro de exertor TAnitogst, y ortosros, 

       ro os poritlo oscoteso erpumeston o ino   eceridri, rue 

  

"en'caso den   

  

terprotecionos esvoces “a yoivor irófonsivos lor hechos indososbles" 
(2) 

El Dr. "olipo Y 
stigrción en Cior . 0 por su norte, que 
    
   do Inves 

muchas doficiencins metodo: pierna nroviocos fo ivPlueicios que él - 

  

ocioomltumles", ommermaro 7 doTiciordo estos obrtáculos 
00, impro = 

denomina   
  primo, Pammat 

  

o, mubjotividad, evt 

  

como etnocontr: 

siniemo, osterootivos y especialismo, 

  

Ane Tos cuales ropreremten 

tondoncias foformartes de 19 realidof, “PF tae mitecionos fos 

ecensidrd de dara -      sy 3 tor 

  

ciocultural 20, nor dana 0 
nuestros comocinic entos ua ririda objotimitod da agcuiri hébi- 

 



  

to metodolócico cue 108 lidere de olsusso de occ limitaciones ten - 

(3) 

os roriolóéricos apli 

grovos para la vida personal y la vida de los socicdndes" 

  

   Poneómos ue el emmleo do insiruno 

  

les a 
la realidad en cuestión, como instrumr tos de » "lisis objetivo, nos 

pyudon a obviar estas tondoneias, siemro y enmuaño se adopten con 
floxibilidad, puen es ol desarrollo hirtórico mismo de esn ronlidnd= 

  

la que nos dirá sobre el vlemeo mismo de su noliención. 

Por otra parto, lo pdopción de plmsos osmems de deserrollo hig 
tórico, en forma inflexible, modelon los eritorion de anílisis que = 

dificultan cuando mo obetacrlizon 15 ivtoermretociones, Por ejenmlo, 
n1 

pare el estudio de 12 historia de Chinr, co meo a unn visión más 
el eritorio de 1-8 divisioros dicóetio s, 01 escuema més troficior   

descriptivo y enccdótics emo un eos cimiecto resl de la estimotu— 
ra sociocl y de los rel ciones sociolos. () 

  

Y los exriterios cue so mover or "ifemscias de mrourón económica, 
y política" tório 
cas que tienen por furdanerto -L derogrollo de los fueraos proóneti- 

es deci», en 1. comoomción aval riiva de etonos hi     

vos ligodas n un tino esperífico A   lo relreiones rocinles (rocledra pri 

    tiva, esclovismo, foufrlismo, enpitolicmo. 
dobates entro los expertos. 

cn nrovecedo prendes   

Uno de estos debates so vorsovifien or la polémico do Drotely y - 
Stalin, preci arto 

os esencinlos: ol erlto de loe oñnnas históricos y ln ley del 
     do la Revlución china, sobre ente con ol tr 12, 

    

dos pu 
desarrollo desianl. Troteleo ámmmpso Lo comreasión Stolicicio de las 
otapos históricos coro wo cocemeión Movolnciomisto * filisteos y mo 
rovoluezonsria", e terorioo do: "e pheurdo sortener cun en poreral= 

      no so pue e saltar nor "lo un otan E y> 6l, tales o eunlos eta- 

pas del proceso histárico mocos remlter inovitiblos nuncue trórica 

  

mente no lo sean, y 7 10 1ovonos, otonor tesricomente inevitables - 
    pueden verso redue: 2 coro nor de cicámos fol desarrollo, sobre= 

todo duxmnto la revoluriós. Por conminio to, "hey cue seruir no uno 
figndo a erinvi, emo ln eno “os 1ofione el desarrollo real 

5) 

  

  

una ruta 
do la lora fe cl; 

  

poc con tanto énfasis, ermcue incomtroverti 

  

Poro lo nur Protery - 
ble, 21 teniueirso 0 10 vráctien de 

ao ted foryártacco my do mire dinémica del - 
   qn amállsio y vrefieciones sobre   

  la revolución chiv” 

 



  

  desarrollo histórico, sovo s00lanto veremos, vero sobre todo, por el 
desconocimiento de los rolociones de close y de los relrciones socia 

  los predominantes en 1> soci 2d chivo 

  

Resulta así ouc 15 determinsción hictórica le las clases y do les 

rolaciones sociales predominartos on el sistem, socirl chino, nos si 

túa ante dos cuestionos fundamentales de método: 1) La aplicación de 

  

ciortos instrumentos teóricos “e am lisis cue permiten la comvrensión 

e intorpretación de lo estructura socisl on sovernl y de Chian on por 
ticular; y 2) Lo adonció- de un criterio de imterproteción histórico 

cue posibilite no sólo 15 exvliención dol »rocoso histórico, sino de 
2 01 eurl so dasorrollo. 

  

lo ostructura o sistem 

1.1 Instmimentos Zeóricor pora la Corvreusión e Irtermretoción de 
uo Estructiro Socio1 

    

    enteroiqpo" y Lo exnrenión "estructura sorisl", nos 

  

El término de 

dice Ossowelki, provio 0 fol mosto de Tor rolscioros esvcciales, Por 

    

"estrena on en ce 

  

eso "a través de lo ==T-tera ido litoral orton 
  demos escribe Ossorsiio mm sistomo eneooz 1d da olementos, . comidos 

o sistema do relacio    ríndolas como en corroleción com un 6 orraad 

  

nes o denacdonciós estro trlos olementos o owen lor Cirtintos elo +» 
mentos y lo totolidrá 2al sictama, (6)    

amor definicióo y 2ofórico er rovercre omonm concepto de 

    

estructura social cue commrende "im sictomo fe rel=ciones i terhumo- 

ormps oremissáns von 

  

moto eno 

  

mos, do 7 . 
ja e berea, esta coocento resta todavía she 

  

mo dnoryo   
tracto rá 05 se 09 

me orto y omay trocrocdctod  arascto de la astruetura e 
9% c%n 00m prtemetees fe clone, "on ton 

  

  to qu 
cial", Es ento or 
individuos der tro ño lo ectruetnr 
determiner el luesr eno on 0Tle ora oomn Teme 

tino A- rotaciones eve mnticnen en 

  

sor »ormito eitusr a los - 

  

rmeturo Ae reso Ae 
enciol os Ja cue nerteneo!     , prra- 

  os de esa misma -— 

estructura y de corortermo e 01 
tre sí y con la totolideó 0d sistono,   

ento ommato empero, esto ros, 01 mroblemo de ln comcop- 

  

cetnt   mo rocio dono teen om metación env las clases 
ven s=tia a m7 omeno eriterio, des 

fe on l1> 

ción cue de 1- 
socirlos, 10 00 to 
de 1: renros 400% 

Anna, monto To me sistema ( ; 

enrárt 

  

    
Te soci Asd sin clases 

 



e igunlitarin, roforióo neto dltimo ra noc vicción > Lo postura dol- 
"optimismo democrítico 

  
  us niega er gocersl da ronlidrá de lar 

  

sos socielos; estos Wltimas son reducidas » "uno ortocoría ost: 

  

ea que sólo puede tecor un velor honri=tico", 11 corsiderirsol s 

  

S) 

  

mo grupos sociales basados en lor vinculos de osríctor símicot 

  

Do la postura cue respecto de osta cuestión: se adopto romultorás 
lo visión fe la estrnctura sociol reprosentoada en escuemos hi 

  

de carácter dicotómico, erad-cion21 o funcional, sis 

    

Ossowski. En cada uno de estos escnonoa, lo "estratificaci 

    so roflejo on lo con 
terdepenioencia de los individnos constituidos on clases o en 

iencin en lo conciearia rociel por 10 dependen 
cia o 

  

grupos sociales. 

£ divigita on- 
sta uno rel: c ór de 

0%     Así, en ol es cocicdrd est: 

  

ico puro, 

  

  

dos clases ootarómicas entre las cuelos se me ifi 

imétrico" (por cusrto cue uo de los cuernos so holla 

    

2 corte del otro); y sunouo en le próctico se ve modifi 

  

endo por 12 presomero do los clases intermedios, mrtiono su eya 

  

ter dicotómico nor 1 molarir=eión do Lo socioind, como resultrdo de 

su ulterior dessrrolls victárico, rod <co on Pia romerda o fos cla 
sos fundamentales (Ll memosia y el sroletorioño, por ejemplo), so 

ción meretrta. (9)   gún «bernrot 

  

Pero on el es la cocirdrá amarece bajo 11 forma 

    de un sistoma e” o de mm mósoro mevoy do olsen, 
olorte aenscto, isferior o mupo= 

  

cado uno de las enclor os, hoj 
$ de celosos so hola auf concebida vo - 

  

rior a las denés, Lo rel” 

de denmañencio, sino como us rel ción de órfeme    11   fico      iof1viéncs e hellon elo 

  

"Aqui, dico Oseoretei, Tos e de ncuer 

do con los hienos mo morocn comán mer estación eve es concebida on 
tanto quo relación orinétrics y tren 
toma de les cl ses soc1 1es astá detemiaado nor ima reloción de op 

    

orin. Y en arte onso, ol sis 

jo", es Focin, 

  

den y no por uno reloniós fa demendo 10 con esta 
lación, los miembros de 12 eociedsñ ee clartifcor o sí mismos y e 

  

demás en posiciones emmerioros o isferioros. (10) 

Finalmente, em el peon foso y do rrersdnd ostá dividido en   
rornión = xoiz de los funciones    un elorto mámero de       

cue ejercor or la w 

  

31 timo fin relerinsos eno en ella oxis



ton son de 

  

inter? y Puerto eno boro o sus funciones dis- 

  

tintas los cloron eo noceciten entro ef, ouzmue econo cue debido a 
la disperitra de funeioron los ivteresas d le clanes meden ester 

  en desceucrdo.(11) Cono maño verse, cl conflicto de cleso surco conf 
    

  

por lo disvoridad de *v 

  

aio“es y po moy 1> disporidsd do irtoresos 

  

econó; 

de la disporidod do i teroces económicos, rofl jogo en todos los ni 
ticos; algo muy “aforowto ocurre en ol osenema dicoténico, don= 

  

weles estmoturalos del sistem eociol, cnracterian la esencia de la 
lucha de clases. 

Poro y» viendo 71 »urto fo la conconción fe lo estructura sociol= 

en rolación con su osteuetoro do clare, por onrrostreatos con el hecho 

anotado nor Ossoveri, An cue em ori tados Lor mefnos do la motora 
ewvilis ción, se mezfiosteo or los emmor » len celosos dorimsrtos la 

terdoncia a horror cl esetctor de clase del sistomo social virento. 

  

la, ent Las ecrusos las exo cr nor ol Tersdo comin A 

  

rea eurones con 
dicionada or lo 10 lo 1- Anmocrític Ae Tse revolnciovos burfuesos 

  do? siglo XVTIT een sus b váspas de nroreaso y mor el temor 1 hog 

  

tilided de las mess dosmoraténs y di 

Yen ow tor lo testomeia - horrsr y esvrolor ol corfctor clesis 
ta de la ertrueturo sociol, sistotiza sur renifost: clon 

:0)7       apenay To ovictomaia de Los   prinoipalmont: 

  

os fo rdopn 

  

+ y do lor vrivil moy Semlo, er ol esmona fun , 

   sep Te eriotacera de elrros     1 y 0) ir 
la estevetura noi 1 dns an boe opistives mero la delimita 

ción do las celosos en pocorol, como es olor as de srodrción, (12) 

  

   

Por otro norte, 21 + 00l12 7 de crtrrrino> e olasos, Opereski lle- 

  

ga a la eciór An mms vio on 

más trascoatentel nose 

1 estratificación 67 1- o 

so wtep, 1 sm enalevior coso, la - 

  

miso 

  

: socicl de-   
27 op 

  

> 2 Gicotómico: le divi 

    

sión de la soci fol e Toc cm 
abajo 

cal" de la estmmeters cseiol, eremn hrs tipos tinas de controvosición 

ost Lac ono se seta prribe y los denás       
(13). Y 01 como do corran ras 

2 Toe tinas do nrivilosios de las ca -     "los oualos correr» 
suverioros": 

1) Lo comtreonaioión Co 
pa: 

  

, cal apo nolose domierato"r    
Pa o ce mficro 9 arte     os uma expre



2) La contraposición ricor=mobros, 'elrro poreefora" y "clase des 

posoldar co     jtuyen vas formulación de asta relación. 
  

     3) La contronomrión do "a-uellos pera cuionos se trabrja y los = 
que trabajan", Los "oxslotodoros” y "los oxmlobadog% som dos expre - 
sionos que roflejan est» rolnción, 

"No se trata, clero está, agro: 
nos que so excluyen ombre sí mi imterrabizbles, En le moyorio de lo 

Ossoweki, ni de unas formlacio= 

  

  

   
casos vomos en ollas tres relaciones distirios rue esroctori: la - 

  

contreporición entro lar espos eunerioros e irforioros on eros mienon 
casos, au eusndo ua do oras relroiones suelo consi 

  

ernrse como fun 
  demental brio ol nusto do visto de lo= noxor emmenlos, Esto rolsoión   

furdmentel ec lo vrivero (eoborramtes=e9h rmaños) o la sepmrta (ri- 

cos-pobres). En 1. toreera relación focmsllos poro euiones se traba= 

  

jo-los que trabajon) euolo vorse peroprlmente ol resmltado de la rai 

mera o la segundr roleoión o bien lo vrimovo v 12 sopmá   3 se trabas 
ja pora acrellos emo pobiermam, porno gobiemon; so trshojo poro los 

  

ricos, poreuo son ricos" (14), 

Cowviene anotar oruf, rue Ossowstdi onolizo lr estructura de clase 
como se da or 19 consienoio rorinl, Pero en lar tres eovtroposicio - 
nos erriba señalrdas ro roflegon en el miemo oréens 

a) Las Y lncionos de vodar (Goherrertasf2h reodos) 
b) Las ro locionor de nronindsa (Ricos-Pobres), y 

0) bas relaciones de »vrovisción renl (posesión efoctiva) (Amue -   

  

llos vora cuienos se brshaja enbrian). 

Estos tres tinos do rolocionos constituros er conjunto las "roloe 
  mendoncáa asimétrica": sólo ruo vis 

  

ciones de de bras las primer>s 60 
den fundane riclmente n rivol de esteueturo nolítica, Ls Sos Últimos   
se dan a nivel de retruciuro ecorómica, 

    Por el caráctor neovio de ecto teohrjo, el noyor sorá y 
       < ño made:   to on las "relacic: + ogprtoa secciones mos roforir 

osonciolmoyto cu=do PI non de "rotaciones f denenfoncia osinétri 
       coy rolncionas emo, nor Otro porto, 00 al npilo > 

genéricnmen e so desa don "mlseiocos s 01 Last, 

Se trota omtoncnn do Aaron io An ectrmctuoa rociol pra 
domina on China, lo mul kroteraons 1? cor estem + Ao 91 curso del



  

desarrollo h 

  

tórico de Ghisn; nero al omiemo tisrmo se determinará el 
tipo de roluciones predomusnrtes dentro de la estructura socirl tra= 
dicional, vues sólo así podremos entendor hasta cué preto so modifi- 
can o son modificados vor la particinsción político de las fuerzas - 
sociales propias de dicha estructura. 

1,2 Adopción de un criterio de interneetación históricos.       
  

  

pr     Ahore, bien, al tr 2 roalidod histórica de China norri 
sarso en adoptar uo u otro 

  

ozndos, 
fsho ser le pronia ronli- 

Y vor uno u otra visión de la = 
estructura eocial, Pero y> vimos al comienzo our tampoco es nada fé 

cil ln adopción de mia cosconción de la rorlico? histérica pora in - 
terprotar el desarrollo de mos soci, 

de los auvteriormionte os     
con u: oriterio preroncebido. 

    

dad histórica la cue nos lleve e ont: 

    

dad mue a la ven eue enmbia, pue 
de ser cambinda, 

Noturalnente, 12 cimil Sorerinción y aúa oxslionción do ciertos 
hechos históricos no or euficionto nero dosomtroñer lo anturpleso 
propia de los fenómenos económicos, rocinlos, políticos o evlturslos. 
En 1890, on carto a K. Sohmat, inrols oxplicoba esto aspecto, seña 
lonáo la confusión otro covso y efecto cua eo ello se oorsionah: 

  

Con los roflejos económicos, volíticor, ete, Fecín, ocurre lo mismo 
que con las cosas reflejadas er el 040: anern + teovés de unn Lorto= 

  y por oso aparecen en formo invertido, enboun sbojo. Sólo fal+ 
aparato norvioso ovenrenóo do enderossvlos mars muestra norcención 

      

    

El bolsiste no ve 01 movimi vto do lo ivénetria y del morcoño mundial 
   m 

  

ís quo on ol roflojo invertido Col mevesta     - finoro y de valores, — 

por lo que los oPortor Lo parecen como comence, Añem 

  

y "oros 
querian explierrlo toño > v eriris del mercoro de   rtir de Y     
que por lo roneral eólo ties» ol cor ctor en efotonostt, Poro 

  

no se deti.     e acul cian eno vo más 114, el eocor su oprocisc 
eampo económico 21 ootÍticos "Y eri coro os ol merendo de di ero, o 
  términos gonornlor 

+o del moreno inóretriod, 09 1 
sn refloga, jor ddo mbrecImonrte 

  

el movimicn      
atre 1 poricrmo y la oposi- 

  

ción se rofleia 10 Treho omtpo los 0d eno, eme yo existian y luchoben   

  

amtos, pero tambié- ar anta amenas, we sn Axmsota, sino dali 
roctanemte, yo 9 onto noo Imma cdrom, cion como uar Ineho en — 

  

fon dto rave      toro a pri , cue hen ter 
.(15) 

  

     do cue preormdos do ns e - Percurrirlo 

 



la 

  Qué tertomicoto debo extesens rormrso vor” el cctudio de una rez 
lidad hietórica dn4-? 

  

El tratomiorto erclueivoccota histórico de wm 
idora Emilio Sor1 (16), or decir, 

fo hechos y detos históricos no puede teror un esráíctor ciertífico 

  

realidad histórica,   
    2 mer y sirnle enn cisción 

  

si ono está siempro fundada sobre un método lófrico, simtemótico, en = 
tructurado. Pero 2 su ver, 01 trotemiorto ciomtífico de om levier - 

reolidad histérica no podrá jamás sor exclunivonorte 16-ion, elstená 
bién sienpre un ole= 

a 

  
  tion, estmeturol, nivo no doberí comoruar t 

mento gonótico, hictórico. 

El tretomiento "lósico" indentifiocr y explien uns estructnrn, 0 - 

         

  

som) el mo a rol ciouss eceserdos imirimsocos 9 ama renlideo 
determi, por el tratemiorto "histórico" modis=to la oxmecisció: > 

hochor y Gatos históricos, Por eso, en ol cxrfmr exrftico de mo on - 
tructura, del sistoma do relaciones ascosrripe mue el tratarierto 

    gico supono, deben considerreo tombién lan y Iccionor rue condicio 

  

     uweollo y lo dortrmionién de osa om 

  

mon la pérosis, el “or mo estmuctiz 
YA. 

    cifsto ne Bore 

  

diría A 1i, do uno elter= 

  

No so trata, entoress, co 
nativo oscuenáticn ortre 01 métoño lórico w 01 métofo histórico, cino, 

    del reemto muerto sobre uo o sobre -     más vie rencia 

otro morento, sobra -1 lérico, sistem” ico, es*ructural, o bío 

bro ol histérico, porético, 

, do 1 mwoo- , 

    

1) Un Método Bstru   
   los que ortudi 

omarue importer   9) Bien, aspectos y vivelos tos, de-= 

la vida socinl, como “Ll nensórico, y 

b) 0 bien, 11 2 
cuando se trata do far -<c1rar ccomámicoseocioles cue expresen la — 

tó- 

  

crtienioros,     

  1ifcd rr waidod de de cociodad en su comjurto, —   

        

  

Ld0R y Miscomtismiora del proceso   unidos dinléctics fa po 

20, cuyo remultado en 

   el do uma més phetaceto y eoctemótico
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Así, por ejemplo, 21 amtrtiecr amo fomcoiós e en bajo - 

un modelo soriolópico prrtnem so e flojoró símmlonente su asnec=      

  

to ceonózico, on 
ción. Poro si se omiulin como men dot 1iénd ya 

dec1r, el nodo de producción dominonte de era forma 

  

, junto -   
al modo de producción deberán también roflojerse las relaciones socia 
los y lon forónenos muporentrueturslos corre norfitenmtes, en forma 
puro, sistomítica=. PRES» 

2) Un Método Genótico=: 
los ¿ue estuñian lo totolid 

o meesión írica y oblipotorio (do Jo evola 

true: 

  

socia 
ifod de la rosiedra en su conjunto, 

  

turol, onlienble a los clenoi 

  

2d y un 
    

Lime     no en sombido 
ción de sus inst 

tinuiéna y Piecontir 
    meiosos, nor ejormlo), sino como unn unidad dinléo   

íA0a a 

  

tico do cor orsonco históri,         

So trato scuí Ge un modelo más =roniamento histérico, curo rosul= 
tado es ol de unn genorolidrnd empiricemento, históricamente más con 
£reta. 

  

Así, nl ostudior wn formación ecorámico=raciol con esto modolo, = 
funs 
ducción domi eto, so nondrá, en mortievlor,de roliove su cínosis,su 

  annose siemnrea en 12 eoractertrtiesas nrovias de un modo de pro= 

  desarrollo y deonderri- y se le y mir? con pue rpontionte 
relaciones sociclos y fozónomos suorertmotumles en Los co: diciones 
cozcretas del ambiente poorrífico, histérico=social y cultural, 

    

de dos modelos (li: 

  

No obstarto, Soroni i cicto cue no so tx eran 

  

tos sino de dos s1forombos erpoctos y ea dos Pistintos usos de ma mo 

  

delo sustercioloorto 1 400, dodo lor olememtos conrtitutivos ron     málogos, si bien, Mismtortes on un diferente orden jerfrmuico, según    

Sn evembifico cue rermcctivomente supo 

  

vel o tino de nhetiooe 

  

Y To historioretfica. 

  

nen la ináopación sociolémios 

  atentos nel tnles= 

1 cue habrá 

de sorvirmos de mio rr cl enrimñio de 1 ortiructuro social de Clima, 
icipnción políti 

  

Paro el 053 +0 conervto eno sor vromemo ma, al 

  

opciones, es entonese el onforue amético=oo    

    

con miras a dotermin r 12 comme vol Po re    
ca de las distintos closer me 10 ec 

    1.3 El Jrobloa, se dor 

  

A E E   
  e sohro Tre Pomenaiooos manjomorrórn re ema, deb: 2, ya cue las - 

 



partioulaviéndos de em cv irtémor, mo salen dol mrco de las 
catogoríos "ortodoxre" Pigens vor lor +tébricos do esta tenencia, 

im 1039, Mao Ze=tone acer hió: "n 1 errso fo mm desarrollo la - 

+ lo mismo cue otras mueh"s anciores del mudo, vivió 

tiva 
nació. China, 
évraato decenios fe “ilenios en ol rérimen de lo socirdod p: 

clases, Donño 1: “ori trersción do este répimen y Fu treocformas 
, hon trenscurrido anrozd 

  

    

si 

ció om goriodrá de cl eno haske 01 avaro 

    

mogonesto 4000 pane, Emeacto lor emlos la mación china hn etrrvora= 
do vor los soci fan orolovieto y fonts lo (17), Consecuostoror to, 
lao Ze=tonr y env Él todos lor muteres fo le hictoria comtemorÍ10a= 

      de Chico, ml tewfhies has Toy Ghia, evmlicon en le notualidrd - 
ol desorrollo hictórico de eu socioñaf en hara a los sipuortos fran   
des etan”s: 

2 (Boeño eerorinsñamcnte 500,000 años hrsta — 
) )    

  

  0d de devacto (anvovirad corto ferde el 5, XXI, harta — 

9 475 ra and 
21 (Deedo 01 475 n.n.o. PL oo 1840 de n.c.) 118) 

    

E 
Opio de 1840 moct= 1040, (10) 

1 (A mrtor do lo Guerra ol       

Antes fe ostror > mio door lo mmentién fo los formaciones socio= 

  

om remato > foo yerrós, lo ranoro coro dos 

  

econó dean, cor     

  

or, e 1 Romíblico Toralor China, eñporen el de   historipforos er 
enprollo de los tros vrimroe atomos 

  
20 (90d, yr en 01 o 9,500 eutos de mostra = 

  

ocún Chon Eume” 

  
oro, más 0 memos, los otorcendos del wevle rbiro eomensaron e os 

  

1 eno - 
La - 

27 vivimos eilese: roro Los instrumentos — 

tablecorso 0 1 Vamo ctowtal dol tionorro y “el Yonpai, 

  

lufar come reron <  corrollar mo wif> osríonls nomipostoril 

  

gente había comer Ao y 

de metal mo oxietfo a    Sra mmotimend exo domeiedo baja para 

  

  cue pudieron exetin a Tawié soto” creny rororvas. "Polemor su= 
do mesnicdna colectiva, cue 

+ one 15s medios de 
poner cue la tierra e do Les eres 

  

el cultivo y 21 omeconen ca y 

  

L pronicind privsón no — subristarei era mom. 
hebía surmen fa clases (21). En =     dipiejmmas m3 1 

 



12 A 

ermmisoción socio? exo toóavín de comunidad pri- 

  

Duramto la Dinoetia Xin ( Siplos AMI 01 XVII c.n.o.) les fuerzas 
productivas se desarrolloron y el moldo socinl ya descrito comcnzó a 
desirtoprarso, 

ostia sismiovte, la Share (Sirlos XVIT n1 XI a.m.o.), se   En la di” 

  

produjeron drásticos cambios. Aprrocieron las herromientos do metal= 
(bronco), Se difere cioron la orrieniimes, lo nrtesonte v el comercio. 

  

Lo socicdrd se teividió on cl ses eretasémicas, Moció unn poforosa or 

  

ganización político: 0l det fo primitivo, Io vivisión Gel trabrjo en     
98, Artormos y nostoros, se hecís más detnllado y cloro, 

Esto ostimiló 01 desarrollo fol 
chos, E 

nlas, ospecialmento ño arvellos vro 

  istaresrhio. Ansreció la morcdo, pl 
      inio on fozre ás eo ” ciudndos crociero» y los ortega - 

    

otos por lor fomilios dor 

  

an 
tos, se concortroros ec ellos, lo mismo one el romerezo de df ren 
tes prodvetos immorioshos, El exrccimio +o fed comercio incrámóntó la 

  

acumulación de excoñomtns To nrodrenió. so eosticó no sólo 01 conca 

cA apunieó Lon contras 

  

mo, sino a sorx neovecho ulterior, lo vornci 
diccioros de close y necloró el excoimierto 2o lo esclevitud, pues — 

  

según Chou Kumehene, en Jo hovp, Lor orclovos Fueron empleos      
dos en le nroáueci na ore + isreiones volíticos fue - 

  

ron fortoleoións fas do emerimir do remipiasoio fo Los esclavos, 

  

<+ del errlo XTT (1,192 -,72,0,) el Estróo Shong- 

  

o lo secunár 
      h cho rro oaorozoso, Pué dorroc «o mor otro llanto Zhon, — 

nco fué 

e Picos dirimidor por miem 

q'se ha 

    aprovechordo nes tañn do ermaaiona v da en1nvoñ. 
  

     do em bona o rieron e 

  

         
AJan po 7, ben e stos senens des cuo bobian contri 

esmente ada Tarima cto fed onofer de los Zhou, £i bie: 
sobermnos en eun Tereos, 0 chan so or de Zhou, -ominol      

Estodos vasa=     Can da mente eu fenfatr vpo, Lo 
    porra on. te tonto   meros en cxudnd     llos ero sen 
05 vosollos y también   > entorno de estados 

    pmpne cn entáfos 2 de ¿hou. Do           
=0 entoto Lejos   -4n nor cinpuor ñam era troboj 

e la de los esel vos* 
pa. Asíoco ot ten ar o 

Uh prorvos on guro=    

    
fué dnrtrio     
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    huido y 1 
to modo, 

mono commlatamenta apensipnan, l orden cstoblecido do es 
   

  

2wudó a cue Ta rrofnenión ayomango enart   tomente 

  

Eugonto 

los primeros sirlos dol fohiero Zhou. 4 

  

er rerlidngd una sobre   
protucción sustancip] de rendnetos asrieo!     ¿To eno 1Movó > los or: 

torantas y ol comercio 2 dessrrollorso a mora ariromtedom. (93) 

   Ino Si=ting, por en marte, on uo »rtíenlo corre la luohn ontro lo 
"restouración y la contrarestomrción" on el procosa de fusónción do 

stía Qin (291-206 r.n.0.), explic 
Ll sistema esclovinto "1 sistono fenás 

    cómo se operó la tra»sición 

      
a) 594 nino. 1 Hetedo de lu comio 

  

a irnlonter el sistema do 
cobrar impuertos sobro lor tierras privotos, lo cunl irmplicabo el re 
conocimiento de ln propiedad nriveda; 

  os sobre 
las tierras privadas, le cuo rimifi bo 1 roror cimiento jurínico- 

  2) 408 r.n.c. El Eestodó En tin immono cl impuerto de gr: 

de la existencia le ls cloro toerfato iento: 

3) 384 a 
príctica de entorrer a lor vivos justos con los mertos "propias del 

.0, El istofo de Cin emiors lo ronlición de la exmol =    

sistema esclavisto”; 

4) 356 nen.a. Reforin de Eh Yong, monicnto lo emcl so tomaron   las siguientes mefidon: ») Abolición da Lor so deror cue dordirndsban 

  

los oempos y le tiorro: 5) Beti alo > lor tormtententes vara rotu - 

rar tiorras bale io, 

  

3 0) Dororrol:o =rvfrolo; 4) Derorrción de los de     rechos horoditevior le lor o=ttrmor aristácret e; e) Divulpación do=   

2a   la ley que ngmusaba > enfa riaco o Mior famili 

  

e en una e 
básico resronsstilizcds mor los fe dtos rus esmotiose cunlo 

  

    lis inteprantos 1) Divis fol veta or dietritos,como 

nistrotivas; e) Us   ficoción de las porse y noriaos. (24)     

nekuo, mor otra rro, hoeo Yong Yu 

las sublevrciones de escloyos cue mayololore vto ocurrioron, “comsido= 
ur brove esbozo de alfuvas de     

rando cue "la lucho exter los nen vos wr Lor ecolovaisteos y entro la- 

  

necionto clase terroteieste y lo doosdento ovisto roria esclavista, 

   constituyeron lo costeedirción y 12 lucho da celoso pr 

  

aquella ápoco", Aarro toriión 

  

o en cun=to 01 nirtomo de vropictrd 

  

sobre 1> tierra, cl immonsto sobre ln bierea immlentado nor el Estado 

de lu, en ol 594 -, 

  

oreó el men del cistomo osclovista al - 

 



feudal", pues "de acul se exgendraron moves relaciones de producción 
y aparecioron terrricuiontes, arreórtarios v compesinos propietarios 

prococentes el pueblo llano", Y, "la 

"llore" (25) 
ecomonia individual comorzó a     

do 

  

Imo Si-ting dice también que Qin Shi Huamg logró llovar e csho la 

  

   

ter sición de la esclavitud al feudalismo en el Estado de Min, con - 
euistor los demás Estados independientes y mificor o China, fiar 

  

do 7 "lo primora dinastía foudol unificadoen la historia de China", 
diagtí Han (202 n.n.e. a 220 den. 

do por la dinastío Vin, luéro de roemplezapla, y + 
"ol frudaligmo dominó mm. (26) 

Peso a ollo, alemor autoros, sobre todo povellos que a: 

) comtimío el sistona funda=     

  

portir do ella, = 
1 forma indiscutid:      

   rn a 
dosarrolrr una teoría, sobre el Modo de Prodveción Asistico, apenas 
exmunci do por Marx, todavía se preguwrtan: hubo on China una sociotnd 
esclevirta? Existió en Chino una “socindod fentol? Y si os nsí, ronl= 

nento cuán-o? Análoramento smrjo otro cuestión, la de si ol fevdalis 

  

         “o reomplozería o le sociedad esolovistr, e 

  

14   El concopto de Modo de Producción Ar: 

su no uscrito de 1855-1859 y titulodo "For 
(27), boremeja lo ovolició 

sión de lo sipguiortor modos do vroduce 
Lon, fovñol y orpit listo. Tué- 

  

ico elaborado por 
Bcontmi 

       

   

  

    

  

asiático, omtigno, esclevista, sormí 

go de su publicación en 1930, ente mosuceri: 
reión de da hor 

sl hacer más corvl   jo 
674 reeptindo comímoen- 

  

el escu corrisnte de evo] 
to hosta entonces, do comunidrd mr: 

  

  itava, erclevitud, fondrdismo y   
Arcousiores. Lo dificultod fol     capitolieno, hizo mía más condor 1 

+0, G1oo Goánlier, Pen ontrer? 

    
  es mba en 07 

"periocimacionos"", ene chác h > cor cl »roblemo, vo de le 

  

cor 

    

extos, civo de Lo ea    eronolépicn de lor »oosteo 

  

las estructuras orclovistas, Sonfsl, ro dtadisto", 
este concento se erenectro + etus tm 

, 
ea 01 bernción     

la exictocoro Je non encicind esclavirta mo 

  

Para Minotone Poor, 
ticne disensión, mues combo 61, museo ika S 11 (on Chino) + 

Lo con el feuirlismo 

  

socio 
en cue Te ermivipr      dnd, por lo meno- e 

o el enpitalirmo. Y on 

  

    ao To oselevitno elos 00 hero sido es foc 

  

2 hictopas do Chino, "no obstante, 

  

tor desprovisto fo ino acia on
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ocongmier pora le 

  

jamás pudo servir de bore nolftres 
uno sociedad y por ello es imótil husesr el comienzo o el í 

En por Pokora se fu 

      1 do una 
    soricda? esclavista" (59), In razón suston 2 

ein on la considersción de sue cue su cue enpi elenmro hubo on Chi 
y explotación de clases, esto oscila 

  

+0 osclavos, esclavitud, opresión 
viii —otuvo históricamente comdiciowrdo, o rea, lignds a corri 
nes ecc 
oxiciencio de 11 socintnd nrel victo ro puedo, anturalmente, rorol — 

  

   
1ómicosy y volítiera corcretos, Atemfe, "la cuestión ño la - 

  

2 sólo cor 15 mrmoba da oxistoneio de los erclavos, Pi con - 

  

vorge to 
la comrobición A0l trabajo esclovo", sino cue hoy cue comprobry cue 
el traba de la protueción. 
(30). Polore cone 
muron dejó de sortchto 
de la esciovitud dos? 
chino y no irstorlo 

de los orcl vos ero un Partor ariccind     
“0, eno nor en osercio, la erclovitua en Chi     

y cue por eso debomos comridoree 0l problems   
so mnto den visto 7-1 conjunto de la historia   

mo moto estíisco í ieomentes. (31) 

    

lores concneráan en 
Lona" de la di- 

  

le fanro faué 

  

Y en cunmto , vorior hictomiod 

  

  
o los Ufanere clén 

  

consitoror un nertoño fondol durox 
nastío de los Zhou (29), os torio eno otror como tico Bolfas, sin 
negor el "feuratinoo Ce los émors cTácienet, sn de 

   

  

immer en "los for 
son eur pr Piemas sigan 01 hr no ena 

  

mas represivas do fenás 
riodos vosterioror vw, <n asmscini, 

(9902500 dor.n.), emmado se nóhirió to 

410 tor". (33) 

21     morts da ninel de lo prigto- 

        en eracía durmnto Ja tása 
názmento 9 mue letitindios w - 

  

2 ono Polfme smotrode erear ana auevas 
2, Ln de- 
cortirui- 

    Es necesario tenor cr e 
op 1 estrnet 

    
    catocoría pare 

la sorieira mention, mvo so on an   
       

      

     

dad dni ormamsid Co mos close goberñamto do imfitor-Posciorerios" 
la cue desde la fu deniós Col Torocio nor ah on el III - 
siglo n.d.n. horto cv 2 o 1019, 0 isotnmeo ? siónnre es 

ta olaso do cánoróor och lloros 1 mo tinos     
       de Chino y roriciró Tor cent cacicatos Po en mietoriór, (24) Tos Vr 

ditos=fmoionorios ercetidir oros mo 161440" dmmrrictivoteno dor 
ba mu fuerza do Yo 
sor ol trobago »romnctivo Te ntror, 
Balgzs cono soci Ta te oranmao 

GQ. 

  va. 
imariós ena doromesabat nen cooréia y y eupervi 

  

peto ción ss crveiforada por 
  - rehar " todo el "orga   

  

ismo social  
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mor la me Balázs so prorw 

  

mo tiempo más conformo n los hoch. 
vi 

  

co y ni 
mo de Zhou fué reenplezedo yor un cont 
niueona otano intormodin? Y cue ese desarrollo, punono extrrño y ergr 

   estatal buro    

  

mol para ol Oceiforto, es normal y corriento pera China? 

    

dad de negar el enríctor feudal post fertun de Zhou o - 

  

habrís noco: 
mejor dicho, el carfctor post _morten"...(36) 

eso a acentar la denominceión de 
obas suficio 

Poro mín asi, Michacl Loewe ne + 
fovdal nara este período, miontras no exista: m 

67 més commleta, adoc 

  
  ton, - 

    "lliewtras no se disporon de we informo 
, la soc ioñnd en los imperios Zhou y de 

  

mento auténtico y corrobor 
la Primavera y Otoño la imaginamos mér st: 

ocinda fuatado en 1a: 

  

mlo y £ 
      tos: Una arirtocracia: pri: 

ecimionto y la pococión €e vaa ricu 

  

y los 
oston dos extrem 

en horofitari     

   arricolas . cue formahes 12 gron mayoria, Entro o: 
tíon otros voricdades tales como Los sirvientes de les gros 

soccreo sobre Ins detollo0 

  

   poro las conolurio=os cue moño 
einciosos socioles, er este nerioto, sólo rorfon toner va cortotor 
eproximado, yo cue lor testiro-108 san escrsom, poreislos y amacróni 

os" (37) 

Y Giint. 

blaroo do Fenatarro china, e 
ciodof china (30), coeideranño mue 

orto: "No debería ha - 

  

e su von, exvrosa eoteriricon 
recrmtolista de la ro 

   

  

a de um orren 

  

denominan   - mejor rdortar 1: 

  

10 etepa anterior =   ción de "moño de nromeciós rrocoiictist 
osarroTlo so oomtalicta 

  

. Obser     al comienzo de 10 toras en 

efe", an meto rimificor que 
z E 

$1 tol - 
mporiclistos vor 

    va añenás cue le exrrosión "rrocomitx   

     Forn es Mies osa eosisclor       a esta forma co 

no fué el caso, "Jo 

uroneos onrifost des es Los 
od eaplo 13%, cólo 09 medida muy limito 

en puto Tibrar= 
-blorrom 

  

jovoción An dos oomtrtaicios o 
05as nosterioren e la     +teamorion» 

Primera (merro del (oo 07 
tujo Pl oamncinio teo de de 

tutels de Tor eetro joros, For To 

os y 
da 

    

bnramesio clio, eno 
tovto, mo ruedo 

  

o 
se de la 

  

  én China do lo formmeción opeimies do usa escicóot enpitelista, soli 
da de la antemor » p11a", (20) 

Aunoue la nst 

$£ determiondo sor lo motmmdan, meorto 

  

wn sictemo soez        
en m fomoción social 
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obstante el objeto do muestro trabajo =0 es el de la formeción social 
El concepto de formación social   on sl, simo ol de una porto de olla 
to cue muestro estudio tiene el 

  

es fundonombalmente económico, em 
propósito de anolizar su enrícter político-a partir do las clases y= 
los fuerzas sociales cue imtesran su ertructura social. 

   n "sistema social" - 

  

ejor 1á éxnros 
atomonte molítica de la — 

ación= 

Por tal motivo, emplenrenor 
paro roferirmos - ln comotación predomi, 
formación social china, y sólo enmplearomos esta última den: 

económica. 

      

cuando conlleve una mnifiorto comotroi.  



Conttwlo 2 

ESTRUCPURA SOCIAL PRADICIONAD DA CHI 

  

Al intentar describir lo ostrueturs rocisl tradicionel de China, - 
nos hollomos frewte 9 um fonómono muy poculiar, pues si es un luper- 
común encontrar las rafcos de nun enltura y de un pueblo en una con 

cención mítica fel wriverso y de eu socicdad, esta concopción llega 

  

a constituir en Ghina no solemento el fundamento de su concopci 
iniciol del mundo, sino de todo el desrrrollo histórico de su rocio= 

dad, modificada aner=s en tiempos recicstos, de manera sustancial, 
La sociedad china creció y so desorro116 hosta hace no mucho tiompo- 

€ - 

  

mirando hacia el pasando, obreszonado por una “Edad de Oro" mue se - 

pordía on La noche de los tiempos, Su "mofelo" do desarrollo lloró a 
conctitátuir toda unnteoria del represo histórico", de la que Conf 
cio fué su mojor renrasentente. 

  
    

En lo construcción histórica, expresar Franko y Trauzottel (40), - 

los hóroos clásicos y lon nortadoros de cultura ricionslizados como == 

emperadores, conducen d sde las situaciones de berborio a las do ma 
s que Llepan   cultura primitiva, on wm sucesión de épocos histórico: 

ng), porondo por los Cinco Emporado= 

Shene y Zhon) - 

  

desdo los fros fublinos (San 1 
Di), a los Tros Diucetios Forediterins (Xir 

  
   

  

  

ros ( 
Do acuí en adelante rivpana dinostfe,com en close diripento 

ievio irsolérico, el monos 
:damen + 

    si no nor convencar 

  

tolmente confueiorn, 
mación culiueslizan lo exnreción de Ierciotti-(41) puño Lleror 

valle míti 
conde de la antiguedof haben 

por E 
sicuiore ” los unrr- Les de » 

  

  a sénd de oro de cue los h 

    

blora Confucio, encoto las enbios sabs 
obrado en función de ariscivios áticos imrortsles, pobernantos virtuo 
sos de cuyo ejemnlo Gerivabr 01 hnos cohiermo y 19 hiena conducta de 
sus súbditos. 

*El espíritu rolisineo do los emoors, vos "ion Vimáier-Micolás, = 
  desde los tiempos me omticuor, moreno Polor octodo foninsdo por el 

sentimiento de ww estrocho colitemo 
orden netural, nor la ides An nas meión civilizedore confiada por — 

el eiolo al sobhoroso", 91 eno mor lo Conde so coreidoro su hijo o - 
den=zi, do cuyo moñer so cooviorte eo beroTero nero potermor. 31 - 

reecrmcción co toda la humenidad, — 

  0d ombres nl orñen humano y el - 

     Rey se tran



a la cue gobierno por MorAnto Golortinl (1 

wirtv 

  

2itar) pi 
nl y afior ol y establecer la- 

or medio de su=   

  

Ba a él a emov corraspo do re”     
Íe umivoreal *     octohi 

  

4gnd rorin1, (49) 

"Por mn osrenio de cor 

  

»rio minético lo virtud de ru conportamign 
%o so ojorco sobro cl computo do los neros y erefura ol aonerdo en 

natvrol Za y 12 socicdor", moro tombién, cunleuier d sorden -= 

ciao que esté emma Ar 61 (43), Reto sorf la base de la elsbo= 

dol corcerto de la "perdida del mandato del cielo"(Go-'in, 
cuo habrá ña jnetificcrse toño esmbio “inórtico, on 
cue una contismióse de l> loris 

  

no) - 

  

o cue no      
másd de un "orden social" cue   

en fin de enentos se dcepiro en la utonia consorvadoro del retorso rl 
parado. Por oso, "la der dorrio pd     Artogria, da por la dro dencia 
moral, sólo ora mociblo roma plo, somío la Poctrina o 

  

fuciena, con 
Lruor...bo mota iderl estaba en cl pasa 

iforlmento en consi 
el retorno 7 los escuen”          do y no en ol porve 1" - tera, uo repetición = 
del tiempo felía yo sigo, Por aco, tembión, "Gorfucio busenba la se 
lución de los erroror fiel sistomo O rtro el rrismo sistem y no fue-= 

ra (44) 

  

  

De qué menera y on mé sesdo la conctmeción de esto universo men 

tol condicionó la fommmoién y ol dorrrollo his 
cisl ch: 
esclereror, Y en 

  órico del risto 
de yor dia 

  

so 
    o es mms oncctión emo soleno     histórica puede 

  

bo mstiño tierra una    2130 La obrorvación= 

de Pierro Do-Dinhz "Oido se emioro esrtop lo vada de wen doctrina 
en prociso ritwris on la vide fou mmoblo. deamo terco dí 

  

Pera explorer lo   29 y 10 otro, no er oufucierto lo cue olas decia   
  ran de sí mieme. Do rus 

  

mesorean o velon en erempro de mavor immor 

  

$ $ Para hocerlos amprenr, comiess eorfro ar dor datos objeti 
os y subjotiv 

  

S 

  

y Lon arineror omozo en vida histórico y las - 
del osplrita, lo eno es ou rento w cosrejerte con lo cue es fundamen 
tal e inconsciomta" 

  

Bl dotonermon en orto nevecto Hen extamoss por Jul 

  

iención, = 
esencialmente con no sólo el hrcho cue (hr a emyo te silos hoyo 

i político so heya   fuciono, de rue 1 ros 

  

ario qe coro sietono 

  

convortido en le cortrioo ofacinl del drtoro, ideoloríe Coninan 
te de la ortruetmeo and ter tieresrl rhino, sion la corresponden= 
cia mutua entro Jon "ictiotos netmehivos rorctiimtivar Sel sistemo  



  

sociol, cuya detormistción exvlicitó ratmtonenta Inpoles 

to do le hirtorin, el foctor que 
en Última ingtorcio Octermirs la historia, es 10 profucción y repro- 

  

"Según la conconción mteris 

gucción de la video renl, Ni Merx ni yo hemos -firmado nunca más que= 

esto, Si £lguien lo terrivorsa diciento cue el frotor económico os - 
  el rico determinante, convertirá acusllo tosie en unn froso vécuo, = 

    ebatrsota, absurda. Lo riturción coonórico es la baso, poro los diver 
sos foctoros de lr cuporestructura eno cobro ello so levanten -las _ 

  formas políticas do lo Tneho de closer y mue resvltados, las comsti_ 
juríficos e ireluro lor reflejos de todos ostos 

icimnates, les teorízs políti 

-, ejercen tom 

slas forme     

      

luchas rosles en 01 cercebes do log 

  

jurídicas, filósóficas, lar iderr rolisiocos. 
sobre ol eurco de les lncvos históricos y detormi: 

  

  2, 
predominentemente ea mea coros en Tom. Bs mm juego mutuo de recio 
nes y rerccionas estro netas Zas factores, en cue > trovós de todo la 

  

de esmolidados, ..conbe ciompro imponiéadoso eo p rochedumbro 

  

mo mecesidrd el movimi oto oromómico,..” (46) 

Esto entorérica «“immoción Ao darse, enbes me onpecirl vifencia 

y dando - 

  

fontro del cortexto totol feel decerinllo histórico de Ch: 

lon foetoron eunegertmctar las hom tenido y cimuen teniendo una trae 

  

tal imvortesoi 

  

condor 
  2.1 Lo Estruetaro Socio len ol pooemvicoto cociol trodicionel fe 

  Chino. 

ha Intima relreiór existente en ol confucicuiemo entro Ética y = 
política, dió a lor problemes volfticos y + eu solución uno priori — 

  

    dad característica en 91 pene miorto cocfners 

El hombre siensco fué cosciderado onprirado on el fribito de la se 
cicdad en que vive y oben sin + 
primero como elens+to immerso on 19 famailis, ol clon y por fin el Es 

  

er Anrecho o tistorciarse de ollap- 

  

+tedo, cuya afministroción ropmánco » seov orerlo el gobierno de la= 
fomilia. Por ollo, el Sober on debo siorror el poder paternolmente = 
otoniéncose siemmre a los meiscipios Éticos, yo cue Él es un motelo- 

como w noére. Y vor ello tembién, 

  

paro sus súbditos cue lo cons 

o,sor com al aróre y la maáre, es 
sinple foudota 

  

la exprerión fuen ("Próreni 0x 
el atributo del goberasnte, sen orto el eobormo o w 

rio. (47) 
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Y aunque en 17 bore de las enseñcnane fo Gonfuero ortá la práctica 
cotidiana de las virtudor, estas, on defi 

  

tiva, tica un valor polf 
tico que pretende sor morrlizomte, Las cinco virtudes (De)fundanonta 

o justicia), 
(perspiencia, intelirencio o sa 

montoles ¿"Ren (hum sidad nerfecta o bondad), Yi (covidod 
Li (etiqueta, rito o provicfnd), Zhi 

  

biduria) y Xin (leoltoó, fidelidad o la polobra dede o sinceridad), - 

todas son igualmonto necesarias 91 individuo pers conseguir la propia 
que se ha 

de todas los virtudes y cuya estabilidad 

    

elevación moral y el rortoblecimionto de un "orden socia! 

  pordido por la inobrervonoi 

  

depende a su vez de le c1-co rolaczonos humeras, entre padro e hijo-= 

  

(afecto); ontro sobsreno y ministro (roctitaf), entro marido y mujor 

  

(atonción a sue fuscionos distintos); oxtro jóvenes y viejos (ordoen= 

adecuado) y omtre emisor (fiñrlióna), Y on ls bose de todo esto edi- 

ficio moral, la picñnA Filial (Xico), lo pierre an   ular del sistema= 

  

ético-=político confueinno. (48) 

Pero el confucioniomo ese osencicimento ua ese 

  

cea para el hombro de mondo, Do abf evo 17 nefctica de talos virtudes 

anato lo on daña > ee   es una olección cue col es capán de ejorci- 

  

? cue Cor     tarlas mediamto ol or 

  

indio y eu ejoreiczo, fucio, como to 
os, vo so dirisen a todo el pueblo sino-   dos los pensadores corfuers 

a la clase social fominrote (49). 
caen la vocibilidad de sor Ju      Confucio se diripe > los eno t a 

("Nobles” u hombres evverjorns) envo welomción novel so fortalece = 
  

  

de aquí on adelasto » emensan do eu vrimitivo sentido de clase, eun 
que tampoco pierdo mu comotención oloricto, yo cue el Jungi, como —   
hombre superior, se “iferencia elerenento fol Xiporen (hombre peque=   
fio o vulpar) su volo omierto, ase iaficióno enporte de virtudos que= 

no aspira 9 consentir men olovsción morol w =uzon, en el decir de - 

  

Nencio, tiene "por Ye1ico embición el sorsor cicr fonogas de tierra" 
(50). Danciotti inriete co cue actos For estorerión e 

  

atrapuestas, en 
lo ¿or”revico cue.ordena la so- 

ciedad, on un orcuemo pnóse reavio de una divic= 
sión sociol en nobles v senvte comín, eirn eno son el producto de una 

    los que aparece cloramonto mn »rirei 
ol, no son ol pri     

161 eociol con cowmoteoiés rerol, especiolmente. (51)    profunda distin 
Sin ombargo, es preciranmato o partir do artos 20s entesorias con 

  tropuestas cue tomo mermo 09 fapas cictecótro en To conciencia so 
cial china la coneonción Pmeo=ocat 1    ” de su estruetu-  



ra social, 

  Lanciotti hace ln internretación de la doctrina confuciana o más- 
exactamente del pensamiento de Confucio, a partir del Iun Yu (Diálo- 
gos 0 Analectas) princinlnente, y de ohí deduce la distinción sociel 

  

con comotación roral cuo yn mencionsmos. Pero on base a esta obra, = 
Tang Sino-"wen hece otra interesante interprotación del principio del 
You Jiao-'u Lei do Covfucio, cue ol nutor mencionado traduca, como —— 
"preparación regional (sic) sin distinción de clanes"(52), 

El contexto cue Tong limita como fondo histórico es el de "la am= 
tigun sociedad erclovista", Ln base del anílisis es la interpretación 

de los concoptos ren (ser humano o persona), min (pueblo), hui (onsa 

fiar o aconsejer) y dico (ensoírr o preparar) uspdos en el lun Yu (53).   

  

Según Tong, el ye o ímplio rue se refería a los com 
ponentes de todos loa elosos y ostrator rocislos que no fueran escla 

era un téórr     

  

vos, incluyendo » 12 orirtoorneio oselovista, Los esclavistas comu + 
  nos, la mueva clase torrrteniente y lor trobojzadores individualos; — 

mientras el min se orlienbo espera lmonte n los esclavos. Coinciden= 
temente, los dos erveeteres, mi (orsoñor o »consejar) y jizo (ense 

bar dos covcontos distintos y de naturaleza - 

  

far o preparar) inlio: 
  completamente Cifererto, 

  

or Mare on lo de rue 

  

Lo oxplicnción dada os cinco pasajes — 
del lun Ya ñondo Corfnero haha do Fui 
do ento el objoto de asuel. hos cua rocibTontorsoiaaza o comsejo” 
lo hecíen por volustad »ronia y vo e la fuerza, Por tonto, el Hui - 

  

vo concetado con yen, sion= 

  

de Confucio se asemeja » lo rus nosteriormnte se llamaría "etucación! 
es decir, efmcorión apro personas Ae curteuier clase o capa social , 

fenér, lor sicte vórrafos donde Confucio 

tica por objeto a los es 

  

escluyondo a Los esclavos, 
menciona jigo, lo reficro o Bin, er 

     clavos. Acul Jiao, cortimán 
s or cono ostes Lo mmotare, la educación de 

  

inculención i00016e, 
una époce dndo sirvo 1 lo nolltien eo 1> close dominante. Esto indi- 

) y 105 Hin- 
artes on la que existe en- 

  anpten "Mestronsmio ito (Ji       ca que los ren (percor e) 4 
lo reciben, Anul lr relccrón extro smber 
tre dominantes y forivrtos (relrciosos do voñer), mues el entrenomien 

  

  

+o os inconficionol y omTis torio,



  

Así, pues, cl Y: 

    

de Confucio, romte Tone, realmente 
sólo corcistía on de bo forando » los esclavos "sin dis 

tinción do clásos", nero oprcimntos "en hase rn 1 

  

ss regionos donde = 
vivian" y solano to decmés ds la fisrstlo Mer el Bnte (25-220 den) 
los pensadores de la celoso "terestentonte fenda1" interpreteron, para 

e, cuo Yov Jino Wa Del signi 
ación entre superiores o- 

    us propise nmecoridadsn rolítio 
in ha 

inforiores, entre 1cos y pObros. 

servir a 

      ficaba preporar estudisvteos -: er dis 

    Toreros así, cue tento Do-ciotti como 

terización de un escuam Micotómico vredomriscite, punque de neturale 

cvs, ecinciden en ln carne 

   za diferente, pues si vero el primero cl y sore” renresen   

  

tan un profundo distinción cocial de se tido »orl, »rincinsinonte, 
para ol e: 

  

cundo, lor concertos de Ren y Vic som el producto de una -    
profumós “ivisión de 1 estructurs socirl en closer cue mmntionen -— 

unas roloci 

ráctor de ortas roleciomos so verá más cloro en la concepción de la- 

  

on de enríctor rredomiss+r+enento osimétrico, (54) El ep 

estructura socirl snetorida por líencio o Mens Zi. 

Mencio, como Confuezo, conciba ol sister político basado en un — 

  

“orden noturol" por volustod Mel Cielo, en donde 01 Boborono cumple= 
la misión de gula por ln virtud y 71 ojermlo, La domin»ción de los = 
hombres no por 15 furvzo, simo por "la sumisión de sus corazones" (55) 
es el proroquisito poro la omtasción Se To pos y de la prosperidad. 

roo de »rocurar ls ricueza y educación   Sin enborro, el objeto del Gabi 

del pueblo y la seguridod fol Boi fo, tisno en Pivdemento en "el roi 
  De ehí rme lan cinco virtudes eopfucienas tengan su 

  

  correspondencia en lor ci oco rol ociosos ya rofolodos, 

tonmbiéa ono el funásnowto de teles virtudes y rola -     Poro 04 
ciones, lo p 
el Xigo o ln Piote 

cocicdad orteoán, dien Tesorotta, 0 

coro e malo Ad ezetenr ético=rolítico confuciono, era 

  

    

  

¿"EL se ma elemerto indispensable pa= 
to del orden 

: "Roras vecon se rebe 

  

     TA We nm fusdon 

social" (56). Por ero o 01 1 
la contra sus eusoriores ol cue so ho acortio roto » obedecer con pie 

  

  Ya so eomrio 

  

  
  edo con prereta > sus hermanos; pe= 

el Reino 
el que ro mostro sien > sms euverioreo? (57), Do esta virtud, di- 

dad filial a eur > ren y he tr 
ro lo cue 10 ho emectado qomóe en mue rrovocvo dictrubior 

    

ación   eivo el conserve óuriero y lo sámi 

  

co tombién Locetott: 
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2 socie   dicional por ol porodo eva ha enpartermento n pros parte de 1 
ded y de la cultura Chino hasta ensi muentros días , Por su porte - 

otro artículo señalo, bazo ol lema "PA Tin Yao Bi     Tang Sioo-nen 
Kong" (Paro oritierr a Din (Bino) en necesprio criticar a Kong (Con 

fucio): "Los preceptos de Confucio sobre "la niedad filial y el do - 

  

ber fratomal"” era un arva ideol$picn usado por todos los reseciona= 
rios para salvaguardar su dominación" (58). 

A pesar do las smotecionos critican mencionadas, en los textos — 
baso polítiez y mo= 

  

confucianos se insiet> wn y otra ven en cuo 1 
ral del "orden socirl" fererasa en el bienestar de los súbditos. Es- 

  

to orden social, según Mencio, asima > endo ouien en ol reino, fun 
ciones espocificos, puesto nue, "os preciso cue en él existan hom — 
bros que so dedieuen 21 ostuñio y otros cue so dedicuen a las lobo = 

si vo exictieran nobles furcionnrios entrora 

  

res del campo". Poroue 
dos el estudio, nadio potría ejercer los fuscionos de gobierno y ná= 

nos ($) sino existioron hombres especializsdos=-   ministración del Re 
en las labores del esmpo 01 Reino se veria privado de los slimentos- 

indisponsables". 
Y así como para limeño le diferen 

su findamonto en 1- »rovia nsturoleza de las mismas y no es producto 
> de posisién de los hombres demtro 

, vorme "hay hombres 

del velor de las cosas tiene 

    

de le arbitrariedad, ln Aiferon 

de la estructura socisl os cuostión de ppiitudes 
ionos le pobierno y otros que= 

  

que som aptos poro Ancemeñar las fun 
están especi: mento fotefos mara doñiesran a La nrricultura", De aquí 
surjo el postuledo fo Moncio: "Unos trabajan con su inteligencia y - 
otros trabajen con eno brazos, Los prinoros so ocupan del cobiexrno = 
procurando la paz y ol orden » los sogu-dos, cuienes trabajan con sus 

limortos a lor gohoermontes, dedicándose al cul 

    

brazos y proporeionon 
tivo de los eampor, (mues) de esto modo so cmian unos a otros" (59), 

miento confuciano unas rela =   So inctitucionoligon sei en el pene 
ciones de poder, do »roniciad y de »rrovinción real de interdopenden 

los diferencias socia   cia mutua, relaciones or Jar cue se considero 
les como fruto de ur orden morsl cuvo sortido nero los confucisnos y 

ir del siglo X) (160) signi-     más tordo para los +rocomfucionos (a va 

eno endr cons tiene su puesto en él, - 
Ya; (lo obsenro) y del Yen (lo Ola= 

¿187 op do 

  

fica "orden , 

    porque según lo conconciós Cel



Ao 

ro) "no hoy ¿os de Tos profuctos de 12 cronción mue sesn idéticos"- 

y "es de la notur=1eo5, do las cosos nor fesigurles". (61) 

    

  El Comfucioimieno exor de orto soya un misteny idesl, como mo= 
ta fivol, en donfo tériecroota mo hebr erro pora la explotación, - 

por curvo cun el 

  

(ol hombro euncrior) > cuion se le ha confia 

do la mipión de cobersp, on el rue so hoTla v nerrevora en el con - 

de 

  tro (home) siororo «laico és Toa ertronos, en noresión de la norma 

suprerio ce eommot 

  

> oonrol emo Le roman   tralez> recioral impone 
al hombro y vor la eno loros saxo Ins 2omán la mismo eno desen pora 
sí y no brea a mus eomado tos Lo cue so emeisra mue lo hiciesen e - 
$11 (62) 

Esto cosonmoiós -1   boro y fo 1 eseictog como objetivo de per= 
ato copoTommeono vo do mos   feccion=mi   stex rocial, tomo cuerpo en = 

una doctrióo eno sn coovierte sv modolo soz> usa sociedad que sin ser 
así hietóric moato, ¿sho loror a serlo mor 2 norativo moral (63), — 

El ineumpliniento fe Les oops prescritos no al demo, nonvres su — 
destrucción por le pércido do3 mendato del cinlo (Rism-Hinp)., Pero en 

mi 
  

  

án momento acarions la dertrmeción de va sisiema sociol y uno es 

tructur:        social amovitobicconta rosiño   por wa mm nyinoipio jorárqui 
  or unos rolreionoes la deronfoncia recfTrros: de 02 

  

fctor orgáni: 

% mnfrecto el correctivo de lam     emtametares eneio 

  

moro, el cosfesiccimio ereyS meoable 20 sólo 1 

  

Y    alo social, 
   > cmo Te movement 

Pero ol confort deco, vo Y 

  

> omrincivomemte todo el pensa 
21 Leño de Él surgon otras 

escuelas de penramio ta nono 07 hesiicro, el Moteno, el Deoismo, «+ 
micwrto de lo soricórf tenernos chicos 

ete, Tofos ellas ectw 
dos en ol omhiowto hict 

  

pom mmtjecdos com if0v1os sorirles conforma= 
  árpons ma cin o ciegos rose AnrorroJleror; es- 

te ambiente fué el %o los mrfodos Ao t: 

  

Ya Cin y Zhrn=Cu0. 

  

En merjo de um aabiento A aaa rte datado, 1 vns escuelas = 
stema social 
articular, se vio 

con sus difero-to-     a     gonerol y hacia eu to octrmot 
ron ectrociafos ot or Meta in Prince > 1 concepción de la= 

  

sociedod, fort ce ea for omeriomes 

  

mentales:



  

orn, rerresovtento a Ja ertmetmes social tradicional — 

  

esciolmente jorfrmuica, en lo rue les clases que la inmbegron 

  

que ser desisunlos en derechos y obligaciones; y 

  

b) la segunda, consiñora do mue un. veturo sociol joróranica= 

  

en   

  

ado sobrevivir indefinidamente "a meros cve su injusticia sen - 

mitignda sustancialmente, si no oliminsán onteramenter (64) 

  

La primera co»copción de la estructuro social, nos dice Ho, es -= 

esencialmonto "foudal", como úorivación de uns oxporiencia histórica, 
  _ en tanto cue la segundo "trasciende las fronteras foudeles" y todos = 

los intentos por rerolvor esta "ombltesis bénica" influyeron en ol 
caráctor y la estructura de ln sociodod china en los posedos dos mil 

años. (65) 

En cl periodo Pre-Qin, es decir, anterior a la unificación impe - 

rial esta antítesis o contradicción fundamental estuvo reprosentada= 

   

  

    

principalmente,por una parte por el Confucionismo, defensor de ua sis 
iznción de un sistema entíguo 

  

tema social doondemte mediante la iden 
de soberanos justos cuya rostaureción podía, y por la otra, por el = 
Logaliemo, cuyos representantes roradiaban EL "orden existento" pre 
gohendo su reomplazo por uno mueva estructura política comtralisada= 
y autocrática que impulsora y fortalociers las transformaciones que = 
ya se venían operando en las fcemás estructuras del tambalesnto siste 

  

mo social, 

No obstante, "ni los idenlisias confucianos, cuienes esvoraron dq 
fendor el orden social, ni los estrategas políticos, cuyas ideas cris 
talizaron on el libro Guan=21 atribuido a Guan Zhonge (Siglo VIT a.m. 

e,) ni los seguiáoros de lo-gi (479-381 an.m.c.) quienes atacaron cier 

tos privilegios rocialos trotendo do resolver el resto, ni los lega 
servoción del orden social vigonte), 

    

  
  

  

listas (muienes impuenohon le 00; 
aunone difirieren envlicuente en sus cotitudos hacia las 
clases irtermosins, toños estuvicror fe reusráo en uva constante de- 

aaPato y Ao coco poherando! anden, (66) 

  

      
   marceción entra 1     

  La constitneión do mo ortrmuetvro social jerarouizada, con su pro 

funda demarcación ovtro lor roberio tos y los soberindos se justifi- 
ciclo fo ue cltstatus" debía ser determinado princi= 

  

eó6 econ el pri: 

ieianed, os Cocir, nor las reali:     palmeato por ol mérito dos aciones



ser conferido simo 

e Aiforentindo 
oren. Do esto mora, exnresa Ro,"a fines del siglo 111 2.c.- 

  

    12 poribilidad Col sor Junzi", ciaroner 

  

as oseuct=s de nensorionto, a pecor de sus prolongadas re 
erimineciones mutuss, hobisn finalmente envontrado una fórmula común 

en sus ideologías esciolos, Con el principio del mérito individual — 
so rorolwió..."(67), Se consolida así, domtro del 

icional de China, la concepción de uma estrug 
o jororeuignda, en la que las clases que la ia 

    
     su antítesis com 
   pensamiento aro 

tura social fuerton 
togroa "tienen ot 

  

sor for, 

  

munlen en derechos y obligaciones”,     
  a mue la nico escvela filosófico cue 

monto jorárquica fué el Daofg 
bo que morn los filósofo to mota, 

o cue debido a sue sctitudes ambisociales, = 

A pesar de toco, To rorsidor 
abandonó la iden do wir sociodad orto: 

  

    las cosas oran " 

  

oírtos 
      

o imolest; y 
que bordesron con el ansrouzsmo, no dejoron uno huclla permanente en 
la idoolopía social do la chino tradicional, "Puesto que la existon= 

¿ndoso 

  

oreribo lie ro: enseñanzas de Lao Zi, per= 

  

   
   

en el Doo Do smimles, la“de las plan-     
cio con sue propias noturele 

  

tas y lo de lor rocas viven en concor 
los "lto y do lo + 

» lo poderoso y lo aóbil no oxisten". (69) 

  zagy el problens e jo, lo correcto y lo orróneo, 

lo gr     de y lo 7 

  

lara 2 un sistema social 
ismo ontre noblos= 

: de la edad 
ros o los podorosos, yr cue las gontes del pue 

piedre, on la que los 
bin su imiensa pobrozg 

15 "no acción" (el u-sfoi) cun 
mo Movror, lor prondos vestíon crmaáuras 

“bo cue los plebeyos es 

sea "metafísico"     Poro hablor     en donde como o Herremon Mawror (70), 01 
    cue durorto siplor las ventajo 

  

y plebeyos er tor ; 
de bronce eSlo ; 

blo comtimmabos vimoso om mms remoto cAna fo 
propios utone1la 

    

    

  

edo de viáo diérao otestign 

  

      y lo cue es mf 

contim 
e iban rodendos por 1 
tabon "dosmior act 

  

E, rro ca 
ño nt     

  

      

  

   = do vaenllos, om t 
como meros aurtrunentos de un Esta= 

mm otra forma de gobierno - 
vecho; incluso cuon 

  

morte   
    do erendo en intorás Pe emioñes on soncohi 

o fe mm exc] > 
boto de 15 rienezn, pues sólo los nobles — 

  

op     que la cue fuero en ber 
irión era mm otr: 

los vers el enlto de sus      mastener tor   

  

proctienr Tas mitos do 1 

 



fuerzas encostrrlos y lor ospíritus, miovtras que a la plebe sólo le 
Y las dinidodor locales de la tierra, el firma   era pormbtido ol sñor 

mento y ol ama (71), hoblar er estas condiciones de igusldad y no - 
  acción, por más cue esto ltimo so interprete como "el no hacer nada 

pormue todo os dimo do h 
no pueda hacerse" (72), todo ello 1o puede significar más que una pa 

  20orse" y poreue "entonces no habrá nada que 

radoja conservadora pers apuntalar el rírido sistema jorárguico com 
saprado por el confucianismo; todo ello no puede tener otro rentido= 
cue "hoblar de cosas misteriosas que no tienen ningún significado 
res1" como dirs p Ino %i, peuol hombre comín, Yin Xi, guerdimn de la 
frontora del lejano oeste del reino Zhon. 

  

“ha idea de no hacer nada, dico Meuror, no os una apología de la= 
ociosidad; es un consejo de nuentro reslici0 interna, una dofenen con 
tro los peores horrores de un mundo enlormecido" (73), Pero aún acen 

tendo cue no sea mo amoloría de 1» oriosid=", sí lo es del conformis 
siva del "haz lo = 

que puedas, ..y no nlhorotos", ejenplificidn así: "Había habido opre= 
siones, y pero rochersar la opresión, los sortor habían lovantado la= 

vo. propios Comejos. Hshia” incendiado las cosas = 

mo cue Maurer en ens euología de lo rocistancio 

  

     

  voz en ol seno de * 

de los funcionorios injustos, y hobíc> formilado protestas y doteni= 
do su labor cuendo los impuestos y Jon efietos seguian el curso de la 

  

Poyo_enmaño las tribuleciones 10 meden ser evi. 

  

injusticia 
preciso sonortarlog; sonortarler elo -1pox     bn ncorco de el 

    

pueñen sor dcrtruidos. Entorces, ¿pora - 

  

pueblo y un modo de vida 
gué preocuparse?" (74) 

   Puedo verse, entonces, cue el pueblo chino mo tuvo, en ol trans — 
  curso del largo período do le historia de lo China imperiel, uno al- 

  

ternativa ideolóricr pronie cue lo rormitiera plantear siquiera la = 
cional y modificar -     ennáal tm        perspectiva de emstituir en siste 

relaciones socicles de desestencia simétrica que le ataebane 

  

así 

  

  

iswo lorró relirror preduslmente a todas - Así pues, el sonfuci 
sus antísuos rivolos, eviro otros asvectos, por eu hebilidad po 

£ eve lo oran útiles. - 

ra - 
    asimilor las ensoringaos de lar otros escuol 

"Rodavía más, eororibe Fo Bisp-24, m defensas de la socicánd jeraroui 

  

+en bien 21 Gohiemo irmorisl eno bazo el período de in- 

  

zada s1rvi 

tensa outocracia hejo Di (140-027 =,0.), 01 confucianismo reci 
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bió 

bre los otros escuelrs”, Y "nuesto que un cob1erno fuertemente centra 
+ 

  

minente el votroeinio imperisl y ostableció eu primacio so= 

      lizodo nocositeba eses de um orenvización Li de privilegios 
heroditarios, los robersnos Hon se proveyeron de ciertos recursos ad 

  

hos pora roclutar lor miembros de la cleso cobermente, resolviendo — 
iolmente lo -ntítesin emo babio sido ua rasgo comán de todas 

antícuns” (75) 

así p:      

  

las principales 1dcolorÍas 

Los recursos 2d hoc e: que hace alusión He, se reficron al Sistema 

Ao mor los Ena dore reclutar los funciona= 

  

de recomendación estrbles 
rios, corregido e institucio 
nastía Tang (618-207) con el 

sorvi 

zado mán tordo en t1empos do la di =     emo commotitivo de exfínones par ol 

  

o civil, los cusles tivioron mu fimésncato en la ortodoxia — 
confuciana. 

Una vez "oficirlimado" ol comfuciccieno, cu forinación ideológica 
se extendió por czertos do rior y sólo en ru contacto com la idoolo= 
gta liberal occifontal conornó 7 pordor su poder alienante, Pero co= 
mo más adelante veremos, ni rismiora 12 Revolución de 1911 logró sus 

  

tituir con el "eredo demert1co" su nrofunás influencia, El proceso 
do deconfucioniznción iniciado ofoctivirante con el movimiento del 4 
de Mayo de 1019 no ho coneluido, rin orbrrro, y cin hoy, bajo el ré= 

ún ahond: 

  

clicto de le “iemíblico Porler, so costi     gimen noel 
su orridnción dotivitivo como miro 
con el 2uevo sirtema noci 1 evisionio, Mol os el profundo aleance del 

  

  ryivoncio 1Acolópica incompatibe 

lema Bi_lin Yoo 23 

    

on He 

  

2.2 HMoroo Ma _de China. 

  

” movilidad social durante - 

) y Zhon 
e (463-992 n.n.0.), en cuya intersos 

  

Xu Zhuo=yun (76), en w amálicir de 
los poriodos Chun cin o da Primivors y Otoño (722-464 a.n   

  

o o de los Reinon Gombati 
ción aparece Confucio (551-470 2.m.c.), 
cuadro de la ortruetore social de una Éso0n cue cofun oxprosa, repre 

emoción de China y su cultura". 

    

ostra un importamto 

  senta "un periodo decisivo en lo 1 

1 invostipor el vovimierto sorial er ertos perfoños, descri-   Xu, 
be y explice los trece 
socio] de Chins en wr mome=to indudablemente clavo de su historia, - 

los esmiios overados en la estructura = 

   



se 

ya que precisamente paí toma 
algunas modifienciones predominó en ln estructura social tradicional 

de China. 

    rorno la estructura de clases que con 

Anteriormente oshozsmos yo un panoroma gonoral del desarrollo hig 
tórico de China,desdo sus comienzos hasta su eonstitución cono Estado 
Inporial. A111 so dejaron sertedas lar promisas para la compronsión = 
y oxplicación de wa ortructura social cue requieren una mayor preci 
sión, lo cual heremor mar la época pre-inporzal con fundamonto on 
la obra do Xu ya citodn. 

Sogún Xu, la sociodad china de los neriotos Chun Qlu y Zhen (uo 
periodo de transición   difiero en muchos asnectos, mues ronresenton 

“dol foudalismo - la mificoción immerin1* (77), donde el primero == 
comprende un orden antípuo me 91 derrumbarso de ocasión al surgimign 

o profundos enmbios en lo estructura     to do uno nuevo cuo lleva cons 

social, 

Así, en el poríoco Chun 0iu le sociedad Chino prosontaba una os = 
el de los so 

  

tructura definida claremente nor fos fremúdes estratos: 

de los sobermáon., rígidamento soparedos por las fun 

  

bernantos y e 
»s que e endo uro corrernondion, El estrato gobomante =   ciones propi: 

o ol grupo de poder, estab integrado: por ol Soberono quo coromaba= 

  

de de la esenle soriol, soguido nor los ministros on dos rap 
astros oronianerto dichos y Dai Yu o Grandes funciona 

   “oros os mus prontos feufos; y finalmente los = 
      vido por funcio: 

  

movo gruno soctal como rios monoros, gue 
rroros y mayordomos cuo vnsó fessnercihiño en un priacipio, pero que 

A tocicivo a moñicdan del sivlo VIT n. no. Estos grupo emerge en Fori:     
estuvieron empirentedos mor con otros y en conrocuencia, montuvieron 
un tipo de relaciones rorio-rolíticoa de esxfctor predominantomente = 
familior. Xu insisto neo y otro vez en oste neecto, como picára ant 

  fular del enstemo Porácl chi=o yo cue "im soble, en poneral, recono 
cla a su sofior fendrd no sólo como cv enfin on lo relación soñor-va= 
sallo, mino tembién como el ¿efe do 19 Panilio do la cual brotaba su 
propio ram. (Por ero) la rod fomilicr aboraó tods China con la esis 

molítion de le estructura femiliar? 

  

hructumo Tones cono composey 
(70)



  

En el otro estrrto y Cobras Gol srmno eobereoste, estabon las masas 
que labraban el seo y rortenion a los srupos de moder, El estrato = 

  

goborncdo ectoha conctiimido moy Tor esmoricor, Los mercaderes y los 

artosonos, 

Los eampesinos eron "los únicos nroinetores reales" e los cunles-= 

  

se los habla asicuido wm podoro la ticrro pora cultivar y con la obli 
poción de proveer n mm Feñor de comida, vertido y trabajo. De esta = 

  

ol camperise o Shusren de le anficun Chino estaba sujeto a + 
la tierra y fué tro «feriño con olla, sicnfo vn hombre arobiado no - 

  

  

sólo con el trahejo 2el esmmo rico tombién con servicios en trabajo - 
o 

    

sional cbliprtorio, 

2 cunnto a los merecdoros y Los »rtormmos, muncuo oxistieron co= 
mo grupo social, ditoraecicdo del recto An 1- población, estuvioron-— 

bajo el control completo fol seiedo y Ae lor canos de los nobles, de 
  És cono cirvient ro de ima relación de servidor     sempodíadoso 

a patrón, sin cun mier eslar de sm por 

  
mn inferior, Xu afirma- 

  

  cue los eomporinon, los mepeodoros y lor nrtoravos, formaban tres dí 

  

wisionos oemmoiaimles nero sólo w 
Inovi o "hijo do sofiores"(79), cata 

eloso soriol, el Xigoren u hom= 
bre pecuoño, en cortraste co ol     

estas emo ento sn vimos, vertosoo 

  

mo» 11 concepción confuelana 

  

  do 15 estructu 
original de noble, =maevo emporto ol tiommo do Confucio y después de 

sociot, Sólo eno rora En el Jwnri tione ol sentido = * 

Piesda mor 01 de vorsoma de caráctor moral= 

  

él hoya cambiado n 

   la me Ta toma be 

  

sunorior, coniot iotti, como so ro= 
cordará. 

  mosu 1 vertisción sobre 01 térr 

>, 
hereriterion (80). 

  

Pero a ino Jwizi le lleva a otra 

conclusión mín, >vos   ol enmbio de su cismificado refleja la   
desaperición do 158 anblo   

Por fin, en do nte pago fo la oscnla eociol, sitún a los esclavos, 

  

de los rue =n colono 00 eno my noco ee sonoro, sino que no se 
sabe si onerticiooros o 
ron priceipoloo to com canviestos os los o cos e los nobles. Por la 

  Misverte or 01 *robojo “"roductivo o trabaja-   

  
mieno romón so simo cTovo coto, cue 10 hay evidoneso 8 

  

cue la 000 
nomle do da tino (ios cctawinro Ieesdo os dr oretovitud como las 
econorfa e 1 +feoo Oeecin, (11)



Io orosión de Tos wísenlos comcrsminnss y     +” luches por el po= 
der cust 

  

taron la: ="lacion 

  

opuonorioeas eobro las cnalos desean 
les rimmor sorinles y toño el sistema foudol= 

so dormuibó ortorcer, concestrnose do cortiesta en la lucha por el 
e fo comas Pomilias de nobles, - 

eron mu sofor a exponerse el de eu Soberano hasta llogar a= 

eobo la solidoritod   
  

Los misintror, con che 
       supletorio, Beto pimpo 3 ptorisl, por otra rorte, al empeñarse on 
luchas imtestinas 1 TiTtita > Te ss Lora, euro tesración coinci= 
de crosolérientorte com lo intersccció fo lar periodos, de tal mane 

  

ro cue on el portodo Zhna uo onaraco om oa 

  

ova oróen, fruto de los = 

diforestes cambios ormó nmicos, po iticor, rocinles e ifeolóricos — 
quo se hon venido sevw1 odo derdo ol portolo Gun Oiu,   

La intoncidnd do Io luchee owtro Tos Siforostos Betados creó mue 

  ys situccionen, aievos exiroceras y "nevos conrentos pere los que = 
la selección por urcimionto u orffor =oblo yo mo fué suficiente, En - 

  medio de esto com tura onoroces shore verticinsudo en form docisi- 

va los Shi, cuienos setaer 21 i9do do mm rvevo tipo de monarcas due- 

se asesoran con funcio orios hur$cratas mér cue con un cuerpo de no- 

  

bler. Estos Shi proveon nel 91 Ertodo de fonciouarios después de cue 
el grano social do los m    tros soles entro en decatencia, convir- 

  tiéndoso desde entonces os ur sammo intermedio extre el Sober: 

    

lor gotero dos, die fol ermmo rocisl hi mue precisamo: 

  

go Kone Pu zio 

  

ceo, y tods on senorrción de Emáitos-Fciona 
  

rios cue habría de Perla > 1 ertmet 

  

ro soriol chiun uno de sus res 
gos más pomulioros. 

siclo Y 

  

Dur rte el 

rías del p 

des propintarios sur 

  

2ocpoca immoTre=te, por las postrimo — 

  

    Len Cria Dány me cons secirl Ae hosbres ricos y de gron   

  

aemococtos a Te arios, fruto de un desarro 
llo ecomóni emo irado soon anseommsacdo mon qunvo social     

    estratificsdo noc dc ano" oyoam cuevo tivo do rolcciones "de carác 
tor co 

  

rnctlt, To wo rrtación Temmtarerompleodo" se convierto 

vta, 0 dal oresepo cue "me sistema de reciproci 
ilírticos en la socie 

en relreión nreno 

dnd comtractucl meo 17 dee od iosor Por 

    

dnar(82). La soe rició fo orte sueve com enci-l celoró sin ombergo, 

el bido a que la 
inversión de los novo conito las 

+n to 1 beer entro micos y vivos, A 
  somchr 

      

<= env de tierras causó una -



concentración tol enn los esmpeniros cin tiorros so tornaron más po= 
pres mín. 

Mol es ol ponorema vrosentado nor Xu Zhuo=ymm, cuya etapa finol 
Chin 

conviene anotar arul omo Chou Ku 
  culmina con la wifiesción £ 

  

+ Gon rersecto » esta unificación, 
7 otribuyo la formación del Inpe 

rio Vin nl desarrollo "do 15 industria y el comercio” en la amtíguo- 
Chino (83). Su exnliesción o: 
der económico de los mercaderes 

    

  

la fe me debigo al crecimiento del po 
mssmotes do lo artesania, usureross 

    

rios da ocel vos, estos prupos plo-terron emtre sus deman= 
    eas la un”: te la e te-cia de los diforontes 

Estados “ificultaba..l 

toma fo ndumos, peras y medidor. Í, 

    esción, por 
comernio cor 

  

consecuencia del abignrrado sis 
un1if1crción lograda por el Esta 

        
  do de Qin es atribuida or gron parte e la enárcicn nctitud de la Bu- 

woi do cuienr se dice ene porofa dios mi 
lítica interroda especialmente por morendes 

  

esclavos y quien cr cabezan= 

  

do una poderosa fueran y 
nfoctureros, mmiobró por» llevar a su candidato Qin Shi 

    

res y nm 

  

Huang el trono de Emerndor de Ghinz, 

Otra versión recionte confiero por ol contrarie, un caríctor dis- 

tinto a Im Bu=wei como » la fuerza social y política por él represea 
toda. Sogún Imo Si-ting, hu Bu-"ei"ero mm roprocentante de la oristo 
eracia esclevisto" decadente (84) y cae como Primor Ministro del Prín. 

  

cipo Ghuan Siong de Min, padre de Cin Shi Hung y apoyado por la ca- 
mrillo de los aristócrotos fdo Cin, so empeñó al máximo en una polí 

  

  debía entre otras nosas, en rehabilitar le esclevitud y 

oponerse en lo reonónico o lo traficionol política del Estado do Qin 
de "fortalecer lo fintonentel y debilitar lo trivial (el comercio)". 

os Ael vroereno de reformas de Shang Yang, (85). , 

tica cu core 

  

   uno de los yu 

  

Lo actitmo de lu Busrei orto 15 restricción comercial impuesta por 
la Reform do Shane Yono (356 n.m.0.) enimrido aquí parciolnmento, nun 
que en fox Aivecto, con 1> versión de Chou Ku-cheng. La confución 
sobro el enríeter pronio de Im Bu=tei y de la noturaloza de la fuerm - 
an política por $1 ronpesontndo surco de un problema úe imterprotación 

evolución Me los etonos históricos de China, pues si on los 
o, moro Xu Zhuo-Yun la sociedad = 

  

      
   

    

sobre 1 
casos coccrotos nue honor cosrideyrr 

en baresrrota mue 41 =o-limo en de corrtor foudel en transición ha= 
- los netunles historiado = 

    

    cio un régimen imnericd co tecligofo, y   

 



  

res de la Renública For"l or China orto mismo sociedad es de enrácter 
un Isporio feudel unificado, n pertir 

  

esclavista en trensición <a 

dol cual el fouániicio dor 
del siglo XIX, 

  

n> ou forma indiscutida hasta mediados -= 

El hecho es de cue mér con la wwificoción de China y ol dofiniti- 
1", no se logró en -=    Lazamionto fo la "rimtocrse15, orclovin 

05, pues según Chou Ku-cheng 

a comienzos del siglo 1 (9 as 

    ciór do lor    

  

forma cabal la ervcry 
en el progromo de raformpo de Yong lí 
n.0. 1 24 den.c.) co wlaba eusteorno paro da 
pación de los e-clovor so prohibió la comvra y venta de los mismos". 

(86). Y aún ticamos da los periodos live: > (1368-1911) existian 

todovía los £hi-bn on el sur do Anmui, uno de los grupos regionales = 
"dorclasa: bitulen lo base Ínfima de la ostructura social 
China, cexontes fa los ¿oraechos eoncodidor 0) resto de lor pleheyos- 
hasta eu manunisión Toral por edicto del Emperador Yong Zheng (1723- 
1725) (87). Otr: “rado, que los esclavos 
hoyan constituido vor fueran productiva enpán Ao dofinir el carácter 

    sinl para lo omenci,     
       

  
        dos" cue 

  

  eoen or, como ya se hn oh: 

  

  
propio de la economio de China en uns época drán. 

  

Volviendo vl osco do ln Pu-ej, en sirmificotiva la suerte corrida 
s ol sor dosbituido do su crveo Guranto el se 

nogulr complotan- 
    por este porsonaje, 

  

ée Oin Shi Huay 
do, ol sor dosonbiorto, idprse por temor al cestigo, Es- 
to hecho bien pudo cimmifaicer un opisosio de 

os comerciantes chinos, compues 

    gundo año del gobi perso” 

   

  

ro la nacion 

  

     

  

2 por prósporos merenda 
mpeñados en incrementar 

os no rofle 

  

to close de 

v los erucito 

  

ros y artos 
kl s cue cur contradicol 

s, cusrdianos celosos = 
m que ol 00 = 

    

   el enel pregom: 
oeumvoiós auxiliar y así lo ins 

» de la e 

    

mercio doble ser conaidereco 

     

  

    

lane on la íltino osea     titucionslizoron color 

tructura soci 
de los legolictos (00). 

   cotaima eno 

    

er de los comerciantes - 

se consolidó ol poder y la pree 

  

8, Lo volf+ 
mé bojo lor 1 
cia do lo e 

       
encicl do Tos Halito: 

1> 
o cunado     ciororiony,        

Peaárió em toro estructura social sux 

 



   cido del desmorommmiexto fol soterior cxetomo, mrtoviéndoso enta eg 
    tructura b? a de: ws no funda= 

mentolos 

  

extoncoa, eo 

  

    

  

a fivales fel sirle a de restricción — 

  

es esmocida er la historia An him 002 "cortorer el comercio y acen 
tn mue, entre otros fas 

  
  tecr lo osrieultura'; su innortancio coró t 

tores, dorá > lo sociedrá China su ficovovía peopia, (89) 

Estra=ño do llexo on el axílisis de 11 ortructura social tradicio 
mi do Chiva, dc en + 
tos nel :rstorios, 

cue todo, alo. 

  

erse on     

  

Eo 

  

rimor lurar, os recosprio co“niferar las incidencias de la bu 
roeratis ción de ln historiografía china, hecho cue comdicionó a los 
hit rio ros, Sin ombarro, el conficionmiento de la ronlidad histg 
ricr se oc moxr6 sobre todo, debido a cue "el adoctrinamierto confu= 
eiono de -u: eran objeto los historiadores les hacía adoptar ante cual 

evier as, octo cl om to do vista de la close superior", cordiciomriga 
to de els o eufemística o te oculto tras la ingeniosa formulación de 

nos "la verdad histórica tenfa poca importancia, 

    

cue pars los co: fue 
le verda ética mucha". (90)   

Das conscenencior fe orto burocratización historiográfica se pal= 
mon, en la escrsa informción que respecto de las olescs "inferiores" 

  

$e timno. De =hf 10 los trobajos de investigoción sobre la estructu 
r soc al tridicio 21 de Chica en base el estudio de la moviliénó se 
ei1l y de otros »= crtas nro dos do las clasos dominantes no eólo so 

“ción, simo mue edolecen a su vez de la fa 
“ue afectan a toda: 

    

6 ccetramn o te ot li 
ro orka, sola bare, co elusion 

cs en elusiores obvio corte debían limiterso a= 

  

      Va de senr, sota 

  

1 soricána, em 

  

wo“nero soct emo, Dentro de esto tendoreia puedo sor comsi 
    imvo=yun ya considerado y ol de He Bihg-di = 

remos. ¿stos dos estudios están enfoca= 
20 cocinl, uaturol ente dentro de las cla 

deroen el se 
(7) ma ale mo 1o to em 

    

do: nl enfcor ón la 
sen ño ioavtos, vor 01 co Miciomamiesto nronio fo mus fuentes de in- 
ventimao    

Por Co Bom, cor cel, la fuerte pricipal os el Zuo Zhuen, 
lo emoles histéoio e referios 01 meríodo de Frimavere y OtoYo, del 
eusl ertracte 16 =0: yan 0 +erroms ene le sirven de h 

roo eo dámov otros 197 cue lo sirven para estudiar 
para el- 

  

estad o col



    el periodo Zho» (uo, de 12 eunl perte es la de que 
      "my inprobrblonento un hombre sorí ivelvido or los avales siso hes= 

ta mo no voseo aleín sigmificado hictérico! (09) La moyoría de las- 
  516 porsomos sc> ivyochiccdas deste de tros ortororiss vriscipeles: 

hermros o hijos de robernos, mi distros y emupos de Shi, “Ll resto,- 
clasificados coro ersorfotos=aceribes, perromnl servil, vlebeyos y - 
per cocos do steten soirto 10 son “iscutidor, "poroue la información 

  

roncomiento , 0llos os issnficiorto y cosstitavon apenns ol 15% del   
tot? de lo perro sen iesmañostt, Y or curs to a los mimos 

  

rmanrrosos e tre los miembros de la a:       mocno eres el gramo istá 
goorados ny Tos hirtori dores v sólo - 

  

ero ds, vor ovec opor 

con su crecio sto oorticincción en cozoeció com scomtecirio“tos his 
  ricos eccesmaron ] ser caseiovados, cosa rus no se higo antes por- 

cue "dnbiors> cor comadoro?os Pemamindo icsipnificantos pora emori- 
ter un la or en los o1s"., (93) 

    

Y ev cto r1 rabojo de He Biss=Ai, su fuerte nrincinol y más - 

      sistemática so los listos de (Fosectores del máximo prado = 

  

nendénico rujien s crei sutormiáticemente so convertisn en funcionarios 

dr 10835), Ja Ron + Coros She e (voseeñores de rrr ios aenfémicos 

ibero o  uio os tosini derecho a ser norbrrfos cono funciorrios   

moore ) y Shpo Yus> (nosesdores de srecos -enfénicos ale enrtoles = 
(mies 0 to 01 de soho a combromientos er esreos merores dol Cobior 
o). Estos 1 stos emo rromorcionon wvorios miles de essos, cubriendo — 
un l veo poroxi do o siete siplos (1268-1011), re refieren a la ca 

tosoría Ce los ervritor=fimeio“orios, cunane >0 constituyen la única 

fuente Co la vo to comentación con me se asiste el autor, 

Pero nl contraria %e %n Zmo=yun, Ho Birg=ói po abrtievo de com 
cidorer o 1ltico de * ciones sociales eútre sus "estrotos, órdenes- 

  y elo es", livicós"oco ol ertu do del osconso o descenso de status - 
de enioon 
más d flov on 1 ertretifioocif soci 1 jerarruizada por la función 

  

mesos v lo emnerción, sio do octa última la ouo 

    

hronis de sus Moro ss An 

Otro e loro > ctor retariinrios se refiero » la noturaleza pro 

  

2ción es fustamestal Doa 

  

pin a 1 ano endo mic mo A   
ro emplonior dc,



    

año aertin de Tos mipricntos oromisa;     

1) Mia lea ortimeters fe la eocicéna Chi: 
    1 mea ha hrbido un sis- 

emo Ce eostas > man enveroión nero ovte do closes soria ost. (94) 

  

b) "la sociersd o ion ta to objetivenmente como en   pu propio com 
cio ciones we so Ted ds eloges que se vió ierolnerto rommovid: que 

  iones  pweblos fo Oca forte por cosPli dl 

  

tos y Inohrs de eloso     

tos Pon fir dones de oros diforastos y ciertamente no 
novristos, reflo  vítido ote el woblenr de lo eo nención de la - 

sue esa e lo soon enrmoerl y Ae Chom en porticuler. 

Ar oi      ir oió ma e ohenmiopse cue si bi 

  

o es cierto 

on lo estruetiro sorá chica me: hato un eistem de castas, mo nor 
l deco ión 5 + roció meros omte ds claros sociales, pres de 

20 orasí los isteros a de la rristocrecio y ol corpesia Ao hmbioran 
sio imolos, ar» eso eno chocs contro tods evifo: ci histórico, Una 

t ofivr ción sirve ás fu can cto» 1 omos estufioros de la novill 

dar social, de cuyre "mito y rerlidra" so rmentra excóntico Prairhank- 
  el e.orcradovro dl 1oecor exto de 1: "naturrleza jerírevica e una 

scocoto har? er el opo A hecho de ove casi todos los dinrstias 

eu ermlearor o sistosr fo erímomos civilos como meenmicno pora la- 
se reción e 18 nersomas env ei 

  

nd e, sn etovi ra verb lmente el mito 
dv tds don llore a Pltos noriciomos, má es suficiente para 

convo: cora Firbok, caen eontimár Pioiérdomos que on la r fctica- 
ex so mm eco bo or even do oros voces y rue "lo leyondn de los aldea 

cun co tribuion 4 ot    more en toser los eriudios del genio com 
poriw lo+11, ha sido ur útil mito oficisl, vero (rue) oxteten pocas 

>8 ocurriera frocuentemento", (96)     prrobas ovo tolos e 

  

Lo serna reación sobre le comconeión fe 1 

  

sosicdó china en 
sos y cozmovida vor conflictes y lucha 

tee » o la wirtma de so emos rte 1 situación e incidencia 
de uno o vorios "ostr to, vislodos An rerto de la estructura sociel, 
sino nto los 

  una so. edad .ivi ió en el 

    

mu er gro ec su ertruetura y sus rolecio= 
e ose sermmiten a     os derl., 

  

tojor comrronsión y ombordi — 
    mi o=to de 1 ostre 

  

1 cormmorta 7 intividuos cue como ele= 
satos e elo cima, or a od a Lane y irmtienen unas relocio= 

nes er tro ellos y em lo totalida. del sistema,  



  
Cómo estuvo, extoneos, cosrtituido la estructura social tredicio- 

nal en la Chica Imrer 1? 

Da más sotíro> elosifiención rue se comoce y nor ello la más gone 

rolisaf=, co eboro 12 secioóad e 
o Nición Chino: 

  

idido en cuntro clesen, cue 

  

    

  

repr semtaben la Si 

1) Los Shi o orufitos, en un sectiño muy foveral, según Ho Bing 

di, y de los cue Bolé 5 dice eme ers una close immroduectiva o que 

  

producir “irocto o to, nero evo mosela rrivilepion »ristocráticos y= 
en genorol tierpoa, nolorenáo eno no ero 12 nosesión de lo tierra - 
ni la horercio la eun lo otorerba su posició. esvecial y extracrdina 

eveosable fu ción mue emmlfa; (97) 

  

rio poter sino lo 
  2) Lor None o erion toros, envlendos en la cue se consideraba "la 

ocunación fundamentol"; 

3) Los Gone o ertoso»es y moufoctireros,y 

4) Lo Shos, o morenderes y comercinrtes.    

  

Les fos Últimos celosos oran consiforadas coro morticipes en oct 
y en corseoucscio, su porición ora menos = 

  

ciones meros import 

respetrble, sore toño lp de los moreadores, 

Peso 2. lo r serior, 1 tordereia n comritemp a lo sociodrd china 
de aruel etoscos com Aivifido on Cos prandos clases, os ndomtioda = 

  

por plpuro nutorer >omo Pro cols (vesacy ouion ofima: "ibetro los 
chi os meden enor »orse solon -to fos clases: Le nobleza y el pue- 
bl. La minero ineturo los prízcines de songre, los cue tienen titu 
lo , los mr? 
res, merceñores, ortesmmo , ote." (98) 

  

rino. v los enbios; ol sesundo comprende los agriculto   

Fo diup-04 en mestro on descmmerdo com artos dos tipos de elasi- 
     ficción, ro siferae cue so sl fruto de la experioreia social = 

comía de las firorsos escvelas de nereamiento de China (confusiamos, 

ostr tes políti, moistáñs y legalistas)," conformadas en un an - 
bieste fui 1% von 00 idol on la teoría de la ostratificnción so- 
dla ln ocre 0 mein, más elora y onfíticomonto definida por 

00 (371-980, .0.), con su nruda demrención entre gobermentos y 
1 

  

go exrra os, (09) Y emlá nción real de los principios de Men 
  

elo socro 2» ctrotici 6 eocial, objeta tal concepción con cua - i 
tro core ev riosor cio 1ifi ches nsT:
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1) En lo cue porercxme a lo dersrención entre la burocracia gober 
anmte y los ele oyos, en rue en alga eummento tiemmo la separación -   
ewtre los dos mroció co veras ntorr dorn, en realidad, las distin - 
eionos de Stotus juridico fueron meras líneas de sonaración cue rara 
voz conctituyoron borroras esmocíficas a la movilidad social, porque 

  

sor crmorá s por horros de bobilidad y ombición; 

  

2) Ario el orfer d> prioriAad de Tos "cuatro órdenes funcionales 
mevorestt (Shi, nar, Gore, Shcns) estaba legalmente definida, es ex   
tro oñenor e An*oso ¿ue fueran estricamonte observados en algún perio 
do de la historia chino; 

3) Aurue los tertos lernles eupieren que la rociedod trodicional 

se i“eorsba esenciolcowbe en dos clases agudomente opuestas, denomi 
nados los fobermo stos y los pobermodos, on renliénd fué siempre una= 
socicóad mlti-1; 
jos de ser socislmeste homoránea. Lo división fuscional cusdruple de 

ista. Por otra porte,la clase gobermumite estuvo le 

  

los nle evos muede heher reflejado en prrte los ideales de los últi- 

no: +tiemnos d:1 feucaliero, poro son o teramonto imútilos para la es 
trotifiención de ln ereiersa chi 2 rost-feudal., Los pblebeyos tuvie- 

  

ron, en corses comei , cue hoherse estratificado de acuerdo cor su 
ocw-ción, rievoar, i sroro, ocuinción, estilo de vida, proximidad = 
al potor y al vrestirio social; 

4) A pesrr fel hecho de cue los funcionarios fneron invariablemen 

te pvienos trobrj=ro" con su rente, no es veréad oue todos ellos fue 
roeracio pobermmrbe, En rorlidad, el deslinde - 

  

ra: mierbros fe 1 
entre acuelles de lor efmercos cue inprosaron 21 servicio del gobiep- 
ro y eme los cue free seron om la esrrera burocrática no fué meros = 

furéncont 1 are ol abismo cue senoró > culenes trobajaban con su men 
: Física. (100) 

  

  

te y cuisres lo hr ofon con su fuer” 
d chino mumeo, consistió sólo 

  

cue rtemesto, 9 mo Me, lo ro   Co .s- 

en ños cl ses molaricoóns ño pobemostos Y robermidos y la clasifica 
ro omfenes fu elos Tar arvores" es demasiado gone — 

  

ción de los "cv   ta 0 emotra cmo Aohoia de los plebeyos existie   ra, mues m1 
ron ciortos primos da se ter idasolasoane" o "Mdorrades" cue auncue — 

r el 1% de la po- 

  

fuer  "m érier fo o=eismiticentes, CL reoroser 
ble ón + omhor my wo os e los derechos otorfados a =
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los plobeyos, no pueñes osenres nor alto, Ustor frupos oran: Yue Hu- 
Hu 

o "pewto perezosa" en 
1 0 "berrneros" de Guendongs; y los Shi Pu o "sier 

oc 

  

tomtes, biiloricos v comeñieates en Sharzi y Sherxiz los 

  

  
o "Limosmerost es Ticorea y Amb     ; los mo 5 

    Zhejiang: los Yo       
vos hersditorics" ere 

  

sur de Anhui, A estos emmpos regiomles de - 

    

desclesndos se eore: a los "servmnte bonded" (sirvientes legados por 

acverd)s, m0 nor > cimie to) de -mhos -oros, las prostitutas, los ac 
toros y coco tiovkos y ociecton tisos fo” orsjoros del pobiermo, to - 

Cos por toño el país, (101) do- 158 curles ento dismi   
Por otra no, destre do Los ortrcios suo rioras e>cuentra dos 

  

comas co stítuiére or: 1) Do »oblos” herociteria cue ostaba en la - 
cim de 19 estrrotere ocj 1, commiesto + vto nor el clom imperisl -   
eome vor enspa de n Tes ro immerinles, con un commlicodo jorcrouía 

do raopos; 9) Le torsermocio, Cividido om bros prunos, superior, me = 

rivonén serio de rangos. 

  

dio e do fomior, trorló vrowirto demo ds 
De “,ro de 1 espa sociél fe los fuscio orios, en el sevtido más án — 

  

vlio dice He, dnrer da Irirso los fusciomarior retirsdos, los funcio 
mectent Ofi i la") v los poscedores de = 

cirles. La in- 

elurión o lo fwcio crios retir%0n es jartificnta poroue los dere 
al no terminaben cor le tenen 

  

mrrios en exnectativo 

  ios not 

  

rencor yo omercio odos, cufomes or > fir odo 

  

    os el fwción riovom stetus cenor 

  

0 do su. reo, mpo reo vos eno se ero fuscio nrio se vivia siem = , 
pro -1 estilo de m *n oio p=io v es recororia coro tel pi   la socig     

Apd, cose we simlt' ocansko Anmestro la more da y constante divi- 
sión enci otro foo rios y mloheyos, (102) 

  

l ert rior panorama ecciol, simo refleja ura parto de la estrue 

nron en olla y     turo scoiól, a cober, 07 tasr omo ln individuos ocn 
to, 1 

2 osbrrpo, el tipo le releción de ortas clases con les domi 
  prroia rel ciones evtre los el ses Comisartos, dejo por $ 

    

    fuera, s: 
amos y sa motur era de les y lscjo es an todos ellas com respecto 

  

1 otr 4 ita, Por eso on vocererio prosumtorse cuál fue 
  1n neritv Loc sn domionana fro ton las domi antes, su commor 

tami to. vw cobro to 0, 0vóL do tee 1 as rro da de cada ura de las 

  

olises cun confor estariamos soni-1, mes rólo osí es porible 
detormir o 4 roo riores ma > viavieron dl   otro de un combex 

to hi tér > oa1



ARURADEZA DS L 'S SOCIATES PREDOMINANTES= 

  

Pro muestro propósito, ro ol ne rretoadomos demostrar on esto- 
ecnítulo cue los formas y ol proco de particinación política de los    

andos “10 sólo por su participoción en el sig 

  

A vidos están det 
tema de lnses de 1 ortmetrro socinl, os decir, por su situación - 

  

de close y vor suo on cidid poro moverse dentro de osa estructura, - 
10 vor el tino de yal ciosen es los rue ficha participación descon 

ismersnble dofimir primero 
si 

  

o "romórito, reretimor, en da 

  

Sn, an es 
cue todo, le antaralara és olase de Lon prunos sociales que conforman 
lo estra trro 1 1ovoInáso -Í obrorvor le »otitud y el comportemien 
to de mas oloses era otras, como fruto de sus contradicciones. 

El erterio ue oruf afovtoromos vr” fofinir la naturaleza de - 
cl se es ol de 03 iterorlos fividididos no por su - 
es Tasiv "nosicsón soci 1" o "St tun! o "nor la indispensable fun — 
ción so 107 cue eonmla " destro de la cocisfna, sino por su situeción 

  

    

eiorndr coso sistem de nrivilosio, discriminación y - 

  

e el se rel 
  o fa fo costelme te por relsciomos de propiedad, — 

e-vivencia de ta 

  

conenión, de 

  

Ae ma er nera cortrolar lo sv 

  

do asremio ér ro 1 
los r lro oves. or otra rerto, 01 ertiajor los sctitudes de unas = 

con ote es y em oyel ción nl noder político —confrontación de_ 

tosir%n on enamta las controiicciones antagónicas que 

e 

    

lasos do =ainrolo»” difererte, y las no antagónicas - 

los e ->en de noturelezo rimar, 

  

Al vrimer oro Lomo, 1 tmotor de defi 
som lo ectmernro sociol de la chima tradicional, 

lo oscostremos 120 cidemey mo fentro Ce ellos, la "aristocracia" = 
eomtctor (mol, ecománico-político, debido a que- 

xv la »aturaleza nrovia de- 

  

  los olasas ue roto 
   

  

chia pre entaho 
fe eva goró conendfo no sólo de sus recursos 

dipytoasa to An Te mosonión fe 12 tierra, mino de la- 
nc cto omíbldcss, metio to la obtevción previa de - 

2 m8 r3tisot" coro burseratas, Este era el - 

el ostrrordicorio nodov 
      eco É 

ommació: 

penños nencéóni os 
"onerpo e etioo9cton el Arnte Pue, en sus crorrerias por China a- 

01 d0s "1 mida 2, 
"e 1 JT omerior (03) 

som eras "elase privilofriada... 
  

Dore oro oa 4
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"Cuando llesamos al ápice de la pirámido, nos dice Balázs, encon= 

tramos un pecuoño fruno social desconocido en Occidente...Era una cla 
se improduetiva, o mojor dicho, que no producía directamente, poro — 
que poseía derechós aristecráticos y on general, tierras. Sim embargo, 
no era la posesión de la tierra ni la herencia la que le otergaba su 
posición especial y oxtraordinario poder; era la indispensable función 
social cue cumplía" (104), BDéBemos examinar esto grupo con gran cui 
dado, dice también Baldzs, pues ese estrato social -pequefío pere de- 
condiderable gravedad específica- dete 1 (105). 
Bolázs, por otra parte, se muestra contrario a deminar a esta capa so 
cial con el término de "terrateniente", "debido a que en esa sociedad 
se aúquirian más tierras a través de los puestos públicos,que puestos 

públicos se adquirian mediante la posesión de la tierra". (106) 

  

  

Es importante señalar acul que tanto como Balázs, quien utiliza - 

indiferenciadamente“como sinónimos los términos de "clase", "grupo so 
cial pequeño" y "estrato", para denominor grupos fundamentales o no- 
de la estructura social, los demás autores que aquí hemos anelizado- 

  

optan por el mismo recurso. Esto es explicable, pues demtro del con- 
texto que analizan dichos grupos, lo mismo da denominarlos de una u- 
otra manera, ya cue para ellos se trotr simplemente de grupos de im 
dividuos ordenados jerárquicamente do ncuerdo con su status o su fun 
ción, por la fuerza de las circunstancias, cuyos miembros logran en- 
última instancia mantoner relaciones recisprocas o interdependientes 

a pesar de la diversidad y conflicto de intereses, superables en fin 
por la movilidad social, io 

Pero el concepto de elase, en sontido estricto, implica una divi- 
sión de la sociedad en grupos fundamentelos que in diferencia de sus 
intereses antagónicos, mantienen un tipo de rolaciones específicas y 

pormanontes de las cuales sólo los es posiblo áalir con la elimina - 
ción dol sistema de privilegio y discriminación, de coerción, poder- 
y control socio-económico que os propia del sistema en el cual se de 
senvuelven. Es el corócter antagónico o no antegónico de los intere= 
ses que defienden determinadas aprupaciones de individuos el que per 

    

mite abicarlas en la estructura de clase de la estructura social, - 
   240 y el enmpesinado, por ejemplo, son dos clases - Así, el proleto: 

icor, mos dentro ide la es — diferentes pero con intereses no antar 
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tructura social a que pertenecen, ambas están sujetas a relaciones se 
ciales de carácter asimétrico respecto de las clases que tiemen el - 

control de los medios de producción o clases dominantes económica, 
social, política y culturalmente. 

Consecuentemente, cunlesouier otres denominaciones como la de "es 
tratos", "ordenes", etc, sólo deben ser entendidas,cpor su carácter- 

parcial, como capas o sectores de los grupos fundamentales que com 
racial "para esclarecer- 

  

forman las clases. Este último oritorio es en 
la confusión que se ha creado al trater como una "clase" el estrato - 
de los eruditos funcionarios fistinta de la de los terratenientes, = 

en el caso concreto de China, Y cuando osto sucede, toda la discusión 
se centra en torno a la ambivalencia del término "aristocracia", que 

  

en el caso de China es referido o bien a los familias terratenientes, 
o bien a los individuos posoodores de prados vinculados a las funcio 
nes administrativas o no; porque "el papol económico de las familias 
aristócratas posición, ya que también 

tenían funciones político-adminictrativas muy importantes en el Esta 
do chino, que las hacía diferomtes de cuzlcuier grupo de la historia 
Occidental". (107) 

Pero para muestro objetivo, lo importante no es encontrar la dife 
roncia entro la aristocracia chino y lo aristocracia occidemtal, si- 

ouo los eruditos-funcio_ 

    

2 cué muito puede afirmers 
ortos eran clases diforentes o por el contrario 

ma elase, la de "la aristo= 

no elucidar has: 
narios y los terratox: 
oran capas o sectoros sociales de uno mi 
eracia terrateniorto". 

      

"El criterio aquí adoptado, expresa Pairbenk al tratar la estruc= 
tura social de China on su obre citada, es que los individuos posee= 

inyorie de los casos, a las - 

  

dores de grados estaban lipados, en la 
familias propietorins de tierras, y estas últimas tenían, en la mayo 
ría de los casos, miembros poneedores de prados. Mientras el tema no 
se aclare por invostipaciones posteriores, cowtimía Fairbamk, solamen 

obre la suposición de cue en general, en la ma= 
i la 

a relíen los posecdores_- 
illero en que se eriaban- 

  

te podemos proceder 
yor parte, las 
oficislmente ala burocra 
de grados: las prendes famil 
los funcionarios y 01 refurio 21 cual, podian volver los burócratas 
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dados de baja o retirados... Asi, los terratonientes, los eruditos y 
los funcionarios eran, todos, ellos, parte de una variada clase go - 
bernante". (108)    

Con la conclusión de Fairbank se surone que no se trata de dos - 
clases, sino do wa sola. Las investigaciones do Bn.fas confirman es 
ta suposición de Foirbanc, así el objetivo de Maláas no sea el de de 
mostrar especificamente esta cuestión. Sus estuíios sobre la "Evolu= 
ción de los terratenientes en la China de los siglos IV y V" y "Los- 

torratenientes chinos desde el sislo IV al siglo XIV (109), dan tos 
timonio acerca de los orígenes e identidad de interesos do esta cla- 
se y la capa social de los eruditos-funcionarios. 

  

Al referirse a la primera ley neraria conocida hasta ahora, promul 
gada en el año 280 d.n.e., nos dice que fueron tomadas medidas ros - 

trictivas para limitar el tamañio de las grandes propiedades pertene= 
cientes a la aristocracia, y con tal fin, los fuacionarios sólo por- 
dían poseer de acuerdo a su rengo, entre 3 mil y 5 mil mou (110) de- 

tiorra.y a tener en sus propiedades sólo un ciorto míúmero de granje- 

tos arrendatarios (hasta un máximo de 50 familias, es decir, unos - 
250 individuos) y de sirv: alimentados y vestidos por ellos, y- 
proteger como máximo, n los poriontes hasta el novono grado, gente - 
que estaba libro de immuestos y de trabajos pretuitos. Pero, como _ 
sucodió siempre a través de toda la hirtorin de China- tal polftica_ 
estebleción apenas uma norma ideal, proclomando unr, idea utópica cue 

en visencia, porcue "acuollos que estaban encar 

        

      

  

nunca pudo ser puent 

    

apl: 

para hacerlo, 
rratenientes". (111) 

Las reformas del período Tang (618-906) tuvieron la misma suerte, 
debido al tratamiento especial acordado a los funcionarios y a otros 
privilegiados. Y auicuo el funcionario no podía cultivar su propia 
tierra lo hacía en for indirecta, elouilándola a granjoros arrenda 
terios o haciéndola trebajar por trobajadoros nsricolas, de tal mane 
ra que según una declameción del año 752, "los fancionarios y las fa 
nilias rices rivalimon entro sí en fuader residoncias; compiten silen 
ciosamente para ver euion obtendrá el máximo de tierra, No temen a — 

las regulaciones; todos dicen poseer tierras estériles pero sus campos 
lobo so explica por la razón de quo * - 

  

      

  están todos cultivados". 

 



69 

“las familias de los nnfarinos, los funcionorios retirados y los des 
cendientes (o aruellos que decion serlo) de los funcionarios, inver- 

tían sus ahorros en tierras". (112) 

  

El problema cemtrel para nosotros no es entoncos de status -en el 
que desempeñó un papel muy importemte ln educación-= simo de clase; - 
no es el de si el sivtus oficial seguía siendo el principal camino — 
pera la adquisición de propiodados agrícolas o no, sino el de si los 

   

eruditos funciomarios y los terratenientes conformaban ¿os categorias 

de una misma clase o noz y lor pruebas aquí    

  

cidos nos llevan a - 
misma olaso -la de la_ 

aristocracia terratomiente- por el covtrol económico que de la tierra 

  

concluir que tales categorias constituyen un 

tenían a través de su explotación y usufructo directo o indirecto y- 

por el control del podor político a través del ojorcicio y usufructo 
de los cargos públicos desde los cunles afienzaban su poder económi- 
co. Su situación dentro de 12 estructura social está rolacionada en 
tonces, con un sistem de privilegio, discriminación y coacción, de- 

terminado fundamo: t-lme: te por releciones de ricueza y de poder para 
controlar los medios de proiucción a los cue estaban vinculados, en- 

    esto caso concreto, la tierra y ln explotación del trabajo de los cam 
pesinos., ” 

Ahora bien, la close de la eristocrreia terrateniente no fué homo 

  

nea, pues estuvo froccionda on disti-tas enpas -estudiadas por Bing 
Di-he y ya mencionndas=, en torno de les cuales giraron distintas - 
fecciones de olanos, grupos y eomorillas cue disputaban por el poder 

bilitariowbo del poder central, - 

  

político, inmtonsifioovio así ol de 
"Junto a los enfrontonicr tos de intereses entre las grandes familias, 

  

ión entre las fuerzas politicamente acti -— 

  

eristalizó cierta polariz 
vas: por un lado, el linaje de los intelectuales; por otro, los euma 
cos, y entre estos, y adoptmmdo siompre una posición intermedia, di- 

s do las omperatrices, ca - 

  

fícil de definir con exactitud, los el: 
racterizados por su premnente rivolids8 con los eunucos en lo que = 
se refiere a su relación con el inrersdor", (113) Que estas contradic 
ciones fueron de cargctor no avtegónico, lo dermestra el hecho de = 
cue a vesar de la represión v la concción con cue se resolvieron, = 
a través de los 2.600 años traiscurridos desd» Tos períodos de Prima 

> ln onídn de la di- 

    

vera y Otoño y de los Rstidos Combotic tes hn
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    aestía Qing, ni eún desmués de la fundación de Primera República- 

en 1912, ox ningún momento se modificaron subrtancialmente las rela- 
ciones de producción on las que se asentaba su misma naturaleza. 

  

Con respecto a los artesanos y mercaderes, vimos ya como China, a 
pesar de ser unn sociodad agraria dosde sus comiénzos y aunque la my 
yor parte de la pobleción estuvo ocupada en une agricultura de sub - 
sistencia, hubo pocas localidades que no depondieran, hasta cierto = 
grado, del aprovisionsmiowto de bienes y productos de regiones veci- 
mas o distantes. En ronsscusncia, existió sento que competía entre sí 

para comerciar y no ronlizaba trabajos agricolas, hasta el pumte de- 
que su actividad creciente desde fimes del poriódo Chun Qiu desempe= 
fió un papel importante en la modificación de la estructura social y- 

en el muevo tipos de las relaciones contractusles que según Xu Zhuo- 

yun, aparecieron en el siglo V a.m.c. Desde ontoncos se inicia el de 
sarrollo de una clase comercial incipiente, integrada por artesanos- 
y comerciantes, cuyo consolidación como claso mercantil definida só- 
lo se logra tardiomento, según Balázs, en el periodo mongol e Yuan, = 

(1260-1368). (114) 

Loewe describe le preeminencia de esta clase de mercaderes como 
consecuencia de la evolución sociol del período Song (960-1279), de- 

    

  

la siguiente manerc 

1) Con el aumento de los oficios y de la demuda de objetos de lu 
jo, muevos de hacer fortune se perfeccionaron constantemente; (115) 

    2) En estas ciremistencias, los comerciantes ricos aáquirian pree 
ninencia bien por la rácmisición y seción de las más raras mercancias 
o por el transporte y envío de las mismos, invirtiondo los beneficios 

de estas oblifaciones en nuevas empresas comerciales o en préstamos = 

al Góbierno;; 

3) Sin embargo, y e pesar de su poder y vicueza creciente, los ca 
merciantes no podíen aspirar, sin disputa, a ocupar los más aprecia= 

dos puestos de la socicánd, debido a cue su actividad, considerada - 
ión nuxlinr y deshonrosa, comtó=    por el confucianinso como una ocur 

siempre con la onosi ión de los eruditos-fuscionarios sólidamente - 

12 dol Estado imperial;     apostados on la direc 
4) Pero hncio lor rislor XII y XIII lo imvortancia de los comer —
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cientes cambió, pues la vida de la corte + la economía del país lle- 

cuncue el funcionario letrado 
o el componente de la sociedad más respetado, el co- 

  

goron a depender de su operatividad, Y 
continuaba si 

  

morciente pudo cada vez más hecer uso, por compra, de los privilegios 
reservados n los funcionarios, logrando el disfrute de un gtatus com 

parable on la práctica, nunauo no lo fuera on teoría. 

  

"La elevación de los comerciantes hasta su posición de preeminen- 
cio en la socicdnd china, remata Loowe, está Intimaniente unida con la 
evolución experimentada por la economia china desde el periodo Songs 

En los siglos XV y XVI, los puestos principales de la sociedad de - 
las ciudades ya no estaban reservados exclusivamente a las autorita- 
des locales o a las fomilias cuyos recursos procedían de sus posesio 
nes agrícolas. El poder de los hombres cuya riqueza procedía de em = 
prosas comerciales rivalizaba ahora con el de los funcionarios e el- 
de los terratenientes, y los comerciantes enviaban ahora a sus hijos 
a competir en los exámenes del Estado o compraban los cargos, los -- 

títulos y la posición gue estos les proporcionaban". (116) 

Una circunstancia favorablo para ls clase comercial incipiente, 
fué la llegada de los comer tes europeos cue abrió por primera - 

vez, la perspoctiva de un comorcio interior más ámplio, A pesar de — 
las restricciones impuestas, el hecho es que en el transcurso del si 

  

glo XVIII, la rionezn se había concentrado en manos de los comercion 
tes. (117) 

A pesar del podor de esta el 
preguntan por cué cruea lo sociedad china no dió lugar al capitalis+ 
mo o por qué razón fué uno forma de cepitalismo diferente a la Occi- 

dental. las investifaciones de Etienne Balázs y de He Bimg-di coinci 
ciden en señalar uno forma de capitalismo estatal o burocrático den- 

dustrial cue excluye, todos los elementos 

so así descrito, algunos autores se- 

      

tro de una sociedad pres 

extraños propios del enpitolismo indnctriol de Occidente, que fueron 
introducidos en Chino durante ol ciclo pasado, desde su apertura a - 
mediados del siglo XIX hasta 1949, 

He Bing-di, cuien, como yn honos sofinlado, refiere su investiga = 
- y Cine, observa que el incre= 

  

ción espocinlmonte = los periodos Mi, 
mento del comercio ivtemmo estimó los indurtrins y artesanias e hi
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zo posible la espocialimación rerionol en coscohas comerciales, Entre 
las industrias rogionnlos y los oficios de importancia regional des- 
taca la alfarería o industria de porcelana y la de los textilos de - 
alrodón. Poro,' "a-pesar de todo, aún durante ol periodo de constante 
desarrollo económico había dobilidndos inherentes a la tradicional e 

az de obtener pecuoñas ganancias, poro mo do de 

  

conomía china. Era e 
hacer inovaciones tanto en el sentido institucional cuamto on el -- 
tecnológico".(118). Esto condujo n la ausencia de ux "capitalismo -- 

clásico", por razones que He expone, resumibles ast: 

1) Ausencia de una empresa privado fsomina, porcue los poderosos 

grupos de comerciantes toníon más de recaudadores de impuestos, al — 
encontrar más facil y seguro comprar el privilerio de vender algunos 

_ articulos de demanda wriversal, como sol y +6, que eran monopolios - 
del gobierno; 

2) Ausencia de noumulación orifinsl por el emploo de capitales en 

  

usos no económicos, como compra de distinciones y títulos oficiales, 

consumo sumtuario, ote, 

tura y el funciomamiento del sistema - 

  

3) la ausencia de primo, 
de clan que hizo que la administración de los nosocios fuera, en úl- 

timo término, uno extensión del fomilismo plagado de nepotismo e ing' 
ficiencia, aspecto cue imvidió el espiritu de comptencia, "que es el 

  

alma del sistema"; 

4) La falta de estímulos, pues el sistema cultural y político só- 

lo premiaba a los eruditos y sabios; He arrefa además, que la supre- 
macía absoluta del roins de lo moral, impidió ol desarrollo de la -- 

cioneia experimental y cue por lo tanto China no pudo producir una= 
¿ren revolución tecnolépien. (Br ombién que la superabun 

dnacia do mano de obra bernta dificultó lo búsoueda de adminfculos - 
    Áze obnerva 

pera ahorrar tiempo). 
5) Finalmente, el excosivo control del Bstado a través de la bura 

cracia-e 
Por eso, concluye He, el conitalismo cemino basado en la empresa 

privado, nunca tuvo oportunidad de triunfar, (119) 

"No obstante, -eotejenos con las conclusiones de Bnlázs- el prin- 

to cue £ Taba en China mara el posterior . desarrollo - 

  

cipal ele
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del capitalismo no era la habilidad mecárica ni la aptitud científi- 

ca ni el enpitel suficionto, sino m1 onfommo paro la emprosa indivi- 
dual. No había libertad individual mi ceruridad para la empresa pri- 
vada, ningún fundamento pare derechos cue no fueran los del Estado,- 

tiorras, ni garantía de - 
no ser esmilmado por contribuciones arbitrarias impuestas por los - 

intorvorción del Ertado, Pero, tal vez ol - 

ni posibilidades de inversión fuera de 1 

  

  funcionarios o contra la 
principal factor norativo fué el immonso prostisio de la burocracia 
Estatal, cue ahogabo desdo ol comienzo todo intento de la burguesta - 
para diferenciarse, tomer concioncia de formar mo clase y luchar por 
una ponición autónoma en lo sociedad", Y on otro lugar expresa: "El- 
aspecto dominante do 19 clase moremmtil fué cue nunca logró ningún + 

tipo de nutonomía, mi sirviera en lor cireuirtarcias peculiormente - 
favorables para promover sus interesos sue obtuvo bajo los mongoles", 

  

  

  

cuando por razones políticos los concnistadoros monsolos se asocia - 

al dudar de la lealtad de los- 

  

ron con lo blase mérenntil incisiente 
eruditos-funcionsrios. (120) 

Conviene anotar aquí que aunque Bolázs pone gran acento en la con 
dición subjetiva de la nusencia de uns concioncia de clase en l: re 
laciones entre los funcionarios y la clase mercantil incipiembe, ca- 
lificada indistintamente como "falta de rutononía”, "falta de animo- 
sidad" o de esplritu de enprosa, "commleta esrencia de espíritu de - 

lucha por parte de la clase media", porno tenían ningún deseo = 
n cue "su mayor deneo era ser ellos, o 

    

verdadero de ser diferente, 
sus hijos, eruditos-funcion»rios", toñor ortos erlificativos tienon- 
que ver principalme=te con su carácter de fuero social y no con su= 

ciertenente mieron influir nogetivamen     naturalega de clase, amcuo 
te en el proceso de eu formación y posterior fortalecimiento. 

Con todo lo expuesto eutoriormente, otros rutores niegan no solas 
, sociedad enpitolirto en China, sino la - 

  

mente la existencia de v 
presencia de una burenesta putóctono y correlotivenente, la ausencia 
de un proleterindo cbino emtes de 1870, cuando irrumpió on China un- 

lo, niega ol que haya oxisti 
clásico", argunor 

  capitalismo occidental, Levin, por njen 
10, poro también eonitalisno       do en China feu: 

tando respecto de orto último cues 

1) La mayor porte % la producción china >0 octaba destinada al - 

morcedo;
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2) La parte de la producción de mercancias, sín en las épocas de- 

náximo desarrollo, fué siemnre relativemente limitada; 

3) La ciudad chino, 21 contrario de lo que sucedió on Europa, mun 

ca tuvo un papel político indopendionte; 

4) Las manufecturas no eran sino empresas ártesanales de mayor — 

ienton o del Estado y en oca       calibre, propiedad de artonanos indep 
sionos de funcionarios o conorciontos; 

  5) Los nuevos factores de desarrollo capitalista se observaban - 
apenas en uma parte del espacioso Imperio, contenidos en su evolución 

y llevendo una existorcio precaria on su lucha abierta con el modo de 
producción vigente on el resto del pots; 

6) Por último, en Chino “10 se puedo hablar de un desarrollo impor 

tante del capital comercial y no se puede hablar tampoco de una acu= 
mulación original por la explotación de colonias, por ejemplo, come 

sucedió en Europa, 

"Por lo que toca a lor estudios relativos a los gérmenes del eapi 
telismo en el sexo de 15 sociedad procopitalista china habría que in 

fuerzas productoras se halla    vestigar primero, expresa Lewin, si 12 
ban, y en qué momento, dentro de esa sociedad en perfecta concordans 
cia con las condicionos de producción", "El criterio principal qué — 
debo regir el juicio ncorca de la concordancia o no comeordaneia es- 
en primer lugor si las fuerzas productoras de esc forma de sociedad - 
pueden desenvolverse libremente on olla y de scuerdo con ella. La eon 
cordancia perfecta sisnifienriarcue las fuerzas productoras pueden de 
senvolvorse con un mínimo de obstáculos, suscitados por las condicio 
nes de la producción o por la superestructura, y a vecos activamente 
fomentados por ellas! "Sólo extoneos so podría pasar a averiguar los 
fonónenos de descomposición que hubieran aparecido y si se debían a 
factores protocapitalistas o a otros, Y si resultara que en China ha 
bía habido algunos do los factores conocidos como típicos del "oami- 
no clásico" al eopitalismo, todavia cuedaría por saber cómo se justi 
ficaba que en Chino mmncn hubiera habido una revolución industrial, - 
única que puede hacer paser del enpitalismo primitivo al moderno ca- 

pitelismo industrinl". 
Finalmento, Lewin pone de reliovo cue suncue los participartes en
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la discusión sobre los "gérmenes del capitalismo" en China, es decir, 
sobre las conticiones objetivas para ol tránsito al modo de produceióx 
capitalista, siempre ponen de relieve determinados aspectos como par 
to integrante del modod de producción capitalista, como trabajo asa- 
lariado, economía de mercarcias, economía financiera, cooperación, - 
ete, descuidan aspectos talos como la ncumlación original y la libe 
ración de las fuerzas de trabajo, condiciones principales para la 
formación capitalista, Observa rdemís, que sunouo es verosímil que - 
se diera con bastante omplitua unn de las premisas principales, a sg 
ber, la existencia dol aselarindo doblemente libro, la falta de acu= 
mulación original parece haber sido el obstáculo principal para el - 
desarrollo posterior. 

Los factores antes enunciados causaron la lombísima evolución de= 

las fuerzas productivas y en consecuencia, estas sólo influyeron en= 

grado mínimo en lo transformoción de la sociedad y no estuvieron en— 
orar ningún combio cualitativo brusco. 

    

condiciones de oc 

De todo esto deduce Lewin, cue no se produce en China tradicional 

una sociedad enpitrlisto, pero cue tampoco hay indicios de: los comiegw 

ico", (121)    zos de wa burguesía on sentiño "el 

Es importante observar oue suncue Lewin parte de lo afirmación de 
cue hay oue renucior a la trosposición esqueñática le las concepeia 
nos históricas euronoas, brsndas on las loyos de 1: evolución de la= 

  

sociodad europea, a la evolución de formas de sociedad extraeuropeas, 
todo su análisis tiono siempre presente, en forma comparativa, el eg 
cuema "elásico" del enpitalisno que se dió en Huropa. 

No obstante, auaicno os evidente que en China tradicional mo exis- 
tió una sociedad canitalista, ni una burguesía en sentido "elásico", 

de ello no puedo deducirse que tampoco hayn existido una clase comer 
cial incipiente. Sólo cue on ln Chino traicional y concretamente en 
la época do la Chino immerinl, esta clase rovistió un carácter de - 

    

transición por su situnción emergente en un modo de producción que — 
la caracterizobn como un frupo social deiforerte pero subordinado al 

mente, ronreno tado económica, social, políti    nodo de producción d 
en y culturalaerto, en formo »riseinsl, por los srupos sociales fun- 
a y social: la orictocrocia terrateniente y- 
el com 

  

entales de su ost: 

inado. 
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Por eso hemos denominado a esta clase como clase comercial incipien 
te, puesto que aún no constitula un grupo funfanental en sentido late 

dentre del modo de producción dominarto. Su carácter de clase de tran 
sición emorgente, nos permite no sólo ubicarla históricamente dentro 
de la estructura social particular de lo historia de Chima, sino re- 
lecionarla con los modios de producción, on los cue desempeñó una - 
función importante como productora de enpital, 

  

Por otra parto, esta clase enreció también de homogeneidad, como — 

lo demuestra la existencia do los prandrs mercaderes y mayoristas que 
los nonopólios estatales 

  

usufructuaban los beneficios económicos de 
de las minas y de los bienes de consumo universal, y que aprovechaban 

su preeminencia en los gremios do comercisrtes, no sólo para benefi — 
jas propios do lo asociación, sino para oxplotar-      clarse de las vor 

alos minoristas a través de los recursos, principalmente, de las al 
tas tasas de interés sobre el enpital prestodo y la práctica de ha - 
cer recaer en ellos el poso de las "coines" o rotribuciones de dine= 
ro impuestas por los funcionarios corrompicos, » enmbio de autoriza= 
ciones y evasiones a las dirposiciones renles, (122) 

dencia asimó     En nuestro criterio, esto tino de relacio»os de de 
trica fué el oue creó man contradicción amtorónica dentro de su pro- 

pio seno, lo cue a su ver impidió cue la incinionte clase comercial= 
invertirse en uno fuerzas 

  

adquiriera la homoporoiós? necosaria nar 
política capáz de modifienr el sistomr onresivo y monopolista que im 

pedía también el desarrollo de les movos fuerzas productivas que = 

dicha clase roprecentrba, enrovechando las coywturas proporcionadas 
por las no pocas insurrocciones socielos do lo historia china, 

Por otra porte, las relaciones entre la clase comercial incipiente 
y la aristocracia terrateniente, en erperial con los oruditos-funcio 
narios como capa social ospecioliznda en ol monejo de la administra 
ción del Estado cue rovres otohon, si rien en teoría reflejan una si 

  

tuación de denevdencio osinétrico por el desprecio de su ocupación, = 
y a pesar de la supervisión prbitroria y tirínico de cue fueron obje 

21, en renlidad, "exis 

  

to en muchas ocosionos nor el desvotirmo ort 
tía un entendimiento entro los erulitos=fa»ciompios y Los mercaderes 
que operaba comtro los intoresen le lor csrmasinos"!, pues "inútil es 

moño como Chinn no podía pros = 

  

decir cue uma civilimación sen civi
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cindir del comercio y de las nrtes manuales, y menos aún los buréera 

tas principalos, cuyo modo de vida dependía enteramente de elle", = 
De ahí que "el comercio y también la usura se efectuaban muchas ve = 
ces en complicidad con los funcionarios, quienes luchabam no sólo = 
por adueñarse de ello sino también parn obtener los beneficios", Per 
todo esto, "sus relaciones estuvieron determinadas por el equilibrio, 
continuamente mantenido por los imbereses de los erudites-funciona - 
rios y del stado, a posar de los muchos factores que tendían a rom 

perlo", puesto cue "los oruditos-funcionarios y los mercaderes coms- 
titulan dos clases hostiles pero interdependientes". Además "existía 
una interpenotración, una simbiosis entre ellas: el erudito-funeiena 

rio se 'aburguesaba', en tanto que la embición del mercader pasaba - 
a ser la de transformarse en un erudito-funcionario",..En definitiva, 
"todas las relaciones entre ellos eran de neturalega práctica". (123) 

  

ndores aselariados tomó cuerpo en China con    La existencia de trabaj 
la eliminación del servicio personal obligatorio (124) y el desarro - 
llo de la cconomía. monotarin. Las winas estatales, por ejemplo, em - 
pleaban gran múnero de mineros y fundidores cue estaban exentos de — 
la exacción del trabhojo pratuito y del servicio militar, aunque te — 
nian que pagar los immuestos ordinarios, pronorcionando elles em ge- 

  

neral, herramientas y combustibles. 

  

Asi, en las mina de hierro de Zunhua, cerca de Pekfm, a 
zos del sislo XV, habts cerca de 3000 -trabajadores, inclyende meta - 
lúrsicos profesiounlos, rrtesanos de turno, ayudamtes civiles y mili 
tores y convictos. Pero hay tros características sui réneris de este 
tipo de trabajadores: 2) Lo fuerza laboral no estaba sujeta a tasacio 

no familiar, considorándose a las fa 
vas similaros a las campesinas; b) Los- 

    

indivia 

  

nes sobre una base 

milias como unidndes immosi 
mineros y fundisoros sólo trabajaban durante los sois meses de invier 
no, cuendo no había trabojos rerteolas que hacer; y c) Los trabajado 

la de granos, 

    

res recibían como page wn ración dió 

Durarte el siplo AVI aparecieron poderosos empresaries, quienes — 
explotaben nor su cuenta las minas nediente la distribución de las — 

utilidades y la proóncción en la ciguiomte proporción: 30% para el - 
Estado; 50% para el emvresario y 20% para salarios. Esta medida sin- 

    

embargo, no fué uniforme, pues varió al arbitrio del Gobierno, predo
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minando el sistemo Pa immortos, (extre el 9 y 01 206 de la producción 
total) y la conmra do la profueción rostarte; pero unn vez que el Go 

bierno había recibifo su parte y commraño 1l> enstiónd de metal que - 
necesitába, so dorintoresaba de la »rofurción y dol nórgen de genan- 
cia de los empresarios. Los trebozodorer eron reclutados emtre los - 
habitantes pobros de los mismos proviso Los cunlos buscaban tra= 

as ol terminsr las corechrs, puncuo se presentaban a= 

   

    ar, 

  

bajo en lan 
montones en cunlcuier estación tor prowto no to=ía noticia de la aper 
tura de me muevo mino. A 

E, esto sister de omrora exirtieron dos formas de remmeración: 
a) Pago de eelorios mensurles, sin reloción con la producción y las= 
utilidados; y b) Sirtoma de rarticinsción, corncito con los nombres = 

de "Arroz y Porticinicionos" (lii-Ron) y "Asociaciones de Hermanos" = 
( Jin She Di Xiong), en 01 onol las vtilidodes so repartian así: 30% 
para los trebajederos més 19 comida: 10% pora ol cdrinistrador, los- 
t60r 

Esta versión Aeru-rtra ene en Chis" trodicio="1 no oxistió uma - 

  
  

  

cos y los eamotoros; y 60% mars el empresario. (125) 

clase de trabajodores esalarisdos, pronismento dicha, sino más bien= 

une categoría de esolarinfor malos -ertonecientos a la clase campa 
sino, como puede Arfucirso de las Mismoriciones roforentes a la pro- 
ducción estacionol vero hocor frovte - lor rornerimiomwtos de la agri 

    cultura. Además, tol versión domuestro 15 nvoyme dorigunldad en la - 

distribución de Tor honeficios, en 12 cue los trobnjadores recibían- 

la peor parte, 

Ante la explotoción, estos trobajsdares neolariados rurales respon 
dicron con su oremimación on soriedados sccrotos, A través de ellas 
creyeron resolver loc comtrcficciones outarónicos propias de sus re= 

inótrios con la inciviente clase comercial     lnciones de depentenria > 
y la aristocracio terretoviento. 

Finalmente llepomos »1 »ronio eorerón de la estructura social de- 
Chino, la vorásdora Mhorzo v nervio motor fo su sociedad desde sus = 
mismos oríroros. “or rofeniros > 00 dones población que mo sola = 
monte constitute wo do les dos finos duniomeminles de le estructu= 
ra sociol, sino 2l fosfomo sho mieno del sistem oconómico de carácter 

o, 15 Pol enmpesinado, la = 

  

eminentemente armrio, amos fué octo elo
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pue constituyó "la ocupación fundanortoal" cono productora real de los 
a través de su historin, 

  

biones y servicios de la sociodna ch 

"Eran los enmperinos cuienes lebreban 11 tierra y nlimentaben a la 
nación, Durante sislos China habían vivido de ln nericultura y el Go- 
bierno cubría su preruuesto con los impuestos sobre las tierras; los 

    

funcionarios y los letrados oran mmnténidos con Los impuestos y ren= 
tas que pagaban los »gricultores. Do manera cuo la agricultura y la- 
situación de los enmpesinos hon sido y serán detorninantes no sólo de 

la vida económica del mis, sino tombién de su der»rrollo social y - 

político" (126), 

En la litersturs comtemporánen sobro China no existe hoy la más — 
mínima duda sobre lo ir cuzado se discu= 
te todavía sobre el enrícter particular de su condición en su rela 

ción histórica con los modos de producción provios de China, proble- 

mo este lifado con el de las formaciones sociooconómicas brevemente= 

  

      ortencia del emperiro, 
   

  

esbozado atrás. 

Fué el campesino chino un "hombre libre"? 0, por ol contrario, es 
tuvo sujeto a la rervidumbro? 

Para Xu Zhuo-yun, cono »rteriormente vinos, el único productor = 
real, el Shu-rem o cs mesino de la amticus Chima, a cuya sociedad - 
considero como foudal, no rolamento fué oblipado n trabajar el campo 
paro sostener a sus superiores, sino cue, cono ol siervo de la Xuro= 
pn medieval, estuvo sujoto n la tierra con la cue era transferido = 
como un vasallo, 

Para Chou Ku-chens, en esta misma époco, ln tiorra era trabajada 
situnción no ostoba my lejos do la del esclavo, -   por siorvos cuya £ 

siondo muy inferior a ln de los siervos medievales de Europa, 

Poro para los historiadores ncturles de 15 Remíblica Popular Chi- 
a ln »oblación trabajadora =     na, eran los esclavos cuienes constitu: 

en tiempos de la dinnstío Zhou dol Verte (10662771 a.n.e.) cuya so- 

ciedad es considersáa como esclavista, 

períodos Chun Qiu y 
cual se niteró pro- 

fundamente la estructura rocinl y el onrírter de sur rolcciones, pues 

Hoy, sin embargo, ccnerto en considorar a los 
Zhan Guo como um épóca An transición duramte la
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si para Yang Yung-lmo durante ento tiompo ocurre ol paso del sistema 

  

rm muovos relociónos de producción y 

ap sinos propietarios 
del pueblo llano, con lo cusl comienza » desarrollarse una economía - 
individual; para Xu Zhuo-yun, tormbién este momonto representa el ocg 

a otro nuevo (un ré 

osclaviste el fenánl, so ensen 
    los terrntevientos, arrenditarior y com 

  

so de un orden antisguo (el feudal) miro dar me 

pinen Imperial centralizado) coracterizodo por una estructura social 

estratificada ceonómicamente y un movo tino de relaciones de carác= 
ter contractual. Sólo cue lo nueva estrueturo +r 
va clase de hombros ricos y de grandes propictarios -una clase en 

o consigo una muo= 

  

tronsición emersento-(127), cuienes el concentrar en sus manos tie — 

rras y riquezas, enusaron wn onmobreciviowto mor de los campesinos. 

Asi se llega 2 la widad imorial con Oin Shi Huang cuando se con 
solida el nuevo sistema y lo nueva ostruetura social y bajo cuyo ré- 

gimen, después de la torm del noder por »nrte de la aristocracia te= 
rrateniente, comienzan an roudizorse sus controdicciones clasistas - 

con el enmpesinado hosta el puto de cue bajo 11 dirección de Chen 
Sheng y Wu Kuang, extalla ol prinor gran levomteriento campesino de= 
la historia chima, cue én =1 trnste con 10 dinastía Qin, Así pues, - 

con el inicio de 12 meva dinastia, Lo lin del Ooste (202 a 9 a.n.e.) 
los contraficciónos ontre 12 clase de la aristocracia terrateniente 

An mrimer plamo. "No debgmos olvidar cue des = 

      

y el enmpesinsdo naren 
pués de las épocas llon, las clases porormanmtos hatalloron encarecida 

iores foudales des- -   nente on don frentes, mota Boláne: comtra lor e 
ar Yu, y cortre los esmosinos, hijos de Chen Shemg!   

  cendiontos de Xi, 
(128) No obstamto, lor “os contradicciones cue equl se general son = 
de naturaleza Giforerte, pes si la primero tieno lugar entre grupos 
de una mismo clase con enplcter no etarónico, la segunda ocurre en- 
tro olasos diferentes con enrícter entorónico. 

Puesto cue la aericulimra fué la úrico rana de la producción im — 

portante en la esomoafa china, lo cuestión arraria constituyé el pro 

blema fundamental de su sociedod a través de toda la historia, Por - 
otra varte, debido a cue lo firmeza finmmeciora fol Estado dependía — 

del múmero de cultivadores y fe lo nobloción sometida n la prestación 

  

de servicios porromales, erp necesario onennaar ol mayor múmero de — 
1 tierra, 

  

enmpesimos al trohrj



el 

  

Pero el latifundio repr: $ un obstáculo a esta política de for 
tnlecimiento y una contradicción insolvsble, on razón de que le fuer 
zo política del sistema imporial dencaneaba en la rristocrneia terra 
toniente. Do esta elon imperial, a cuya cabeza estaba ol- 
Soberano y cuya locitimidad emmaba dol buen gobiorno del reino, se- 
vió ante la exigencia no sólo de afinnanr los privilegios de su elan, 
sino de compartirlos con grucllos que habían contribuido com su apo= 
yo a la instauración de la nuova dinastía surgida casi siempre de re 
fiidas y extemuadoras luchas. Y como tradicionalmente la tierra del — 
reino se consideró propiedad del Emporador, la merced imporial de con 
coder el usufructuo do su propiedad se convirtió on el principal re- 
curso de gracia imperial para "enfoudor" no sólo a la nobleza heredi 
taria sino a los caudillos militares y a los funcionarios que tenían 
a su cargo el control y la ministración de sus dominios. 

    mer”, e 

  

Pero al optar por este recurso -el de la enfeudación- el latifun- 
dio se institucionalizó en detrimento do la fuerza económica del Es- 
tado o de la institución imperial, por cuanto que la concesión de un 
foudo no solamente implicaba la cesión de la tierra (aunque no en -= 
propiedad) sino de la fuerza de trabajo do los campesinos con él asig 
nados. El campesino así asignado, al recibir a su vez la tierra, esta 
ba obligado a pagar un tributo a su Soñor, prostarle serviciesíde tra 
bajo, así como prestar servicio militar. En la práctica este signifi 
caba el debilitamiento do la institución imperial por la disminución 
de los ingresos tributarios de Estado y el fortalecimiento de la aris 
tocracia terrateniente por la concentración creciente de la tierra y 
de sus beneficios económicos en sus manos, incrementada esta concen= 

tración por la conouista o compra de más tierras, asi estuviese en - 

toorla prohibida su venta. 

La debilided imperirl so hizo más manifiesta por el hecho de que- 
lo base económica cue lo proporcionzban los campesinos y la base po- 
lítica que le ofrecía la aristocracia terrateniente, estaban ligados 
por una relación de denomdencia asimétrica que les mantenía en una — 

pormanento e irreconcilinble contradicción antagónica. Aquí yace el- 
verdadero "nudo corfimo" rue mantuvo en uno contímua situación de — 
conflicto a la socindrd china y cue nadie fué cnpáx de desatar en el 

historia del Imperio y de la Primera República. 

  

transcurso de toda
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A posar de ello, la Institución imporiol tomó dos medidas principa 
les para rostringir la expansión del lotifundio y tratar de salir ina 
tilmente de estas c la debilitaben en forma crecien 
te: 

1) Arbitrar nuevos recursos mediante la impocición de muevos srová 

  

rmdicciones cue 

  

  
menes o el aumento de los ya oxistontes, por lo cul los campesinos, 
agobiados por los tributos, cuando no vor las enlnmidades naturales 
O ambos a la veh, no tuvieron otro recurso cue endeudarse para pagar 
el implacable tributo, hipotecando con el terrateniente su cosecha o 
su tiorra, la cual pasaba finalmente a manos del prestamista por la- 
imposibilidad de reponer un préstamo con intereses usurarios. la se- 
cuencia siguiente era el abandono de su condición de campesino libre 
para, O bien pasar a la posesión territorial del terrateniente pres- 
tamista on calidad de siervo o errendntario, o bien buscar la "protec 
ción" de otro Señor quien lo sometía a la miem condición de servi - 
dumbre, contribuyendo con esto al avmce de la gran propiedad y al — 
fortalecimiento de los ambiciones políticas de la aristocracia. 

    

2) La segunda medida, no muy frecuente por cierto, fué el correc= 

tivo de la crisis insalvable mediambe la reforma cue restringía la — 
propiedad y los privilerios de la aristocracia terrateniente. Pero — 
como ya vimos, a pesar de las excopciones de rigor que favorecían a- 
las clases dominantes, toda reforma quedaba sin efecto puesto que los 
funcionarios que er o la vez latifundistas, no podían actuar en - 
contra de sus inmtoroses materiales, "Guiándonos por los pocos datos= 
cue nos ofrecen las fuentes,-escriben Pranko y Trauzettel, al rofe - 
rirse n los campesinos, junto con la fren masa de la población- tene 
mos cuo llegar a la conclusión de que su condición social era semi- 
sorvil" (129), 

La respuesta do los esmperinos ánte esta relación de dependencia 
total fué la de la rebolión combínua, sin cue por ello mejorara un 

  

ápice su condición rocinl, 

Por qué causas? Uns ex“licnción puede oncomtrarse en la composi- 
ción socinl do la. secretas cue encabezaron las rebelio- 
nes y en la secuencia de esta rebeliones, a wés de una serio de- 

etapas cue volvían » ronctirso con coño rebelión, 
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Sogún Jan Chesnorux (130), los sociedades secretas cumplieron va- 
rios funciones socinles muy complejas, entre las que descuellan: ayu 
da mutua, autodefensa de la aldes y reivindicación social. Estas fun 

rebelion:     ciones les permitieron encnbersr pesinas en los pe 
riodos en que se aputizaben lrs contradicciones antagónicas entre el 

campesinado y 1- aristocracia rural, principalmente, debido a la opre 
sión acuciante o a las malas cosechas. 

La base social do las sociedades secretas estuvo integrada por: — 
a) Crmpesinos pobres, bien fueran pequeños provieterios individuales 

(los "campesinos libres") o agricultores cue trabajaban las tierras- 

de los terratenientes ricos (arrendatarios y siervos); b) Elementos= 
urbanos no ocupados en la producción agricola, compuestos de peque — 

fios artesanos, carpadores ( coolies ), barqueros, marineros, vendedo 
res ambulantes; c) Ia capa de los desclasados de la población rural, 
vegabundos, mendigos, otc.; d) Los contrabandistas y los soldados li 
cenciados; Los primoros planteaban la cuestión de los fines luerati- 
vos, con los que tembién estuvieron vinculadas estas sociedades y los 
segundos desempeñaron un papel muy importante en las insurrecoiones. 

En cuanto a los Jefos, fueron: a) Elementos urbanos como artesanos 
(carfinteros, joyeros, fundidores), peluqueros, gentes que desempeña 
ban oficios y servicios trashumantes (bargueros, vededores ambulantes); 

b) Elementos rurales pertenecientes a cundros de labriegos, jornale- 
ros, adivinos, honzos, ermitafios, curanderos, letrados del pueblo, - 
ote.; 0) Gente rica como comerciantes o mayoristas; d) Puncionarios= 

estatales de categoría alta e intermedia, 

Como puede verso, prácticamente ningún elemento de la sociedad chi 

na quedó por fuera de ostas socicdades secrotas, La consecuencia de - 
tal heterogenidad puede medirse on la secuencia de las roboliones cam 
pesinas descrita por Wolf, ast: 

1) Un ciérto núnero de enmpesinos arrojados de sus hogares "por = 
varias razones", se convertían on bandes de asaltontes que expoliaban 
2 los viajeros o terratenientes, mateniendo vínculos con sus aldeas 
natales en las que so oprovisiomabon y a las que protegían contra las 
incursiones de bandas rivales; 

2) La banda ammlinbo su radio de acción eliminando y absorbiendo-
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a las menos fuertes, lo cual le daba un campo de acción más vasto; 

3)L2 banda así fortalecida, enfrentaba la ronistencia de los terra 
tenientes, obligíndolos a pager tributo. Los terratenientes recurrian 
entonces al Gobierno de la ciudad más corcena ocasionando con ello = 
que los sublevados atacaran la ciudad a 10 cunl tomaban muchas veces 
con el apoyo de las tropas gubernamentales y ln aristocracia local - 
descontenta; 

4) La banda victoriosa amplioba su dominio sobre otras ciudades, = 
pero también sus efectivos. Pero con el fin de lograr mayores éxitos, 
dobía hacer alianzas cada voz más estrechas con los eruditos de la - 
región, pues estos tonían el monopolio de las técnicas burocráticas y 
sociales necesarias pare una ndministración eficiente. Los jefes de- 

los sublevados adoptaban entonces, las normos de los eruditos funcio 
narios y después las tommban como propias. As1, ol victorioso lider- 

de los sublevados se eonvortía on gonoral, dumue o emperador, Y al - 
depender de los eruditos-furcionarios par» un nnoyo comtiimo, se com 
vertía a su voz on un pilar del orien establecido. 

De este manera, concluye Wolf, movimientos cue empezaban como re= 
beliones campesinas se convertian frecuentenonte, si tenfan éxito, — 

en los medios para vna concentración del Estado, Ml muevo gobernanto 
premiaba e la aristocracia partidaria retribuyéndola con tierras y - 
cargos, mientras despojoba a sus enemifos, con cuyas tierras hacía a 

su vez una ámplia redestribución omtre los esmpesinos., (131) 

Pero con la cesión de tierras a la nristocrecia terrateniente nue 

vamente se creaban los bases de la concentración torritorial que ge- 
neraba el cíclo de muevas crisis nernrias y movas rebeliones, con = 
las que inútilmente intembtaron resolverse las contradicciones antagó 
nicas de las relaciones de depondencia nsimétrica entre campesinos y 
aristócratas terratenientes. 

  

   

Los ofectos de estas rebeliones como "participoción política" son 
considerados por James Tawnsend, así: "Ha sido eucorido algunas ve — 
cos que la presencia o ausencia de reboliones dió una medida aproxima 

el gobierno y cue la insti- 

  

da del grado de satisfacción popular co” 
tución de la rebelión, la curl era justificada on la teoria ebimá. 
clásica como una guerra lorítima combra el mal sobierno, dió al sis- 
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tema chino un sabor democrático, Hay una vali sunerficial para ta 

  

los afirmaciones y dicen poco acerca de la habilidad del pueblo pr: 
> políticas. Hay poca evi 

a 

  

extender o controlor 7 

dencia pare sugerir cue esta institución! traslodó los deseos popu= 
lares a las autoridodos políticas centrales; son que haya acuerdo en 
principio o no, la rebelión por sí misma no es una forma eficiente y 
segura de particinación on 01 sobiorno,.,. Generalmente hablando, los 

nivelos más bajos de la sociedad chino notíon »rrticipar dol presti- 

sio de un pariente que montuviore unn posición do responsabilidad po 

  

rla en su influencia   recosariamente esditrlin 
rebelión pomilsr ni el imepablo poder de- 

lítica, pero no posta 
+..En consecueno 

  

   e 
s y fe la 'sentry' oltoran la afirmación gene 

  

los funcionarios loc” 
ral de que los 
interés o implica 

  

  

lc China tredicional =0 tonían virtualmente= 

+ (132) 

  

meo on 
$n on la polítien nacion     

d es indiscutible. No obstante, nuestro - 

tido en cue nosotros con 

  

La conclusión de Pame 
enfoque difiere del de esto putor, en el so” 
sideramos la participción política, no como u 
de los deseos populores "a l2s autoridades políticas centrales" mue- 

  

mera translación -— 

  

en último termino es una participación "fornal", sino como una rela= 

ción ofectiva de poder dentro de un sistema social caracterizado por 
108 fueron el producto de unas   antagonismos de clase. Estos ontaronis 

relaciones de dopendenci: métrien cue impedían cunlouier tipo de- 
perticipación política "roa1", cuedando únicamente abierto el camino 

  

de la rebelión, Por cué frnenearon estos rebeliones, on decir, por - 
qué fracasó osto tipo de porticipnción político, es unn cuestión que 

vto ño este trabajo.    será respondida en 12 sor



Canttulo 4 

CONCIUSIONMES 

El objetivo fundano=tal propuesto en Ja primera mrto de este tra 
bajo fué ol de sonter las bases históricos y sociales necesarias pa= 
ra doterminar les formas y ol grado do porticinación política en el 
proceso de la revolución china de 1850 n 1949, one serán estudiados- 
on la segunda parto. 41 ncomoter ente nronónito nos encontramos ante 
varios problemas. 

El prinero de ellos so rofería » la ciremntancia de que los estu 
dios sobre la estructura soci-1 de China cue consultomos, enfocaban= 
su investigación con un método estrotificcoiomista, dando por resml- 
tado ol cue so pudiera más énfasis on el status de los individuos y- 
en su movilidad social cue en eus rolsciones cono elasos vinculadas 
ontre sí y con la ivtosridod dol sistema social, 

  

Y cuando se los trató como prunos socirles constituidos en estra= 

uellas - 

  

tos, al ortdior sus relccionos rálo so tuvieron on cuenta 

  

dorx 

  

cue eran propias do lor elere: ton, detorminandoso toda la es 

  

tructura a portir de ellas. Beto re cobió en pon porto, e la limita 
ción do las fuentes referidos essi oxrimivonorte a los pruros socia 
les dominsntes, pero sobra toño, o le comeonción de la estructura so 

  

cial como un sistem joríreniconente ortrotifieado en ol quo los in- 
dividuos, a poser de sus conflictos de imboreros, se protende que lo 
gran mantener relaciones recíprocas e interconendiontes por el incon 

tivo de la movilidad social, 

La monifierta wiloternlidod de orto onforue dojaba de lado la na 
turaleza de las olasos y el tipo do lo0 relpciomos sociales prodomi- 
nantes que son las cue corroterizan o wn ertruetura social, Y como 
es en estas relaciones en las cua nrocfeo orbe descansa la participa 
rión política, a fin do poder establecerlas y de dr o la rata de su- 
misma naturaleza, nor vinos en la voceridad de optar por ciertas ca- 
toportas de evflisin emo sos vormitiersa uno reinterpretación de los 

trabojos de invertisoción ten voliosos coma lor do Etienme Balázs, — 

He Bisp-d1 y Xu Zimo=yim, vero drrlos todo la dimensión nocosaria y- 
tio do mms octruetura social plobol históricanen 

  

  requerida on ol os 
te determinado,
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El segundo paso consistía en edoptor un criterio de interpretación 

histórica, a fin de deterninor históriconente los clases y las rela- 
ates en mo estructura social conereta. Para 

  

ciones sociales preñomi 
ello había que optar por un tipo de historis cue no solamente se de= 
dicara a describir hechos y conoci siortos particularos, sino que los 

    

evaluara e intorpretara con una visión de conjuwto, olasificandolos- 
no en meras etapas eronolóricas o dinásticas, sino on etapas de madu 

rés económica y polfítica dentro de la perspectiva general evolutiva-= 
del desarrollo h: 
co-estructural expuesto por Sereri, yo cue nos permitia edentrarnos- 

stórico. Por eso ortamos por el tratemiento genéti- 

    

en la estructura no sólo cono wn fonómono sociológico, sino como un-= 
proceso histórico dentro del cual la estructura social aparece desde 
su génesis como un cuerpo vivo cue está en contínuo movimiento y can 

bio. 

Poro al decidirnos por este tipo do enfoque, tropozamos con un nue 
va problema: el do las discutidas formicionos socio-económicas de = 
China, cuyas particuleridades no han permitido aún fijar un criterio 
unénimo. Sin embargo, como nuestro propósito no ora el de explicar = 
un determinado modo de producción, sino ertrblecor la naturaleza de- 
las clasos y de las relaciones sociales prefominantes on la estructu 
ra social tradicionol, obviamos esto dificultad partiendo de la iden 
tificación do los distintos prupos sociales a través de su desarro — 

llo histórico y el desarrollo de sus luchas, poro relacionados con = 
sus medios de producción (tierra-enpital-trabojo) característicos, - 
sin ipnorar le invortancia de los factoros suporestrueturalos que co 
mo el confucianisno, influyeron en la conformación peculiar do las = 
instituciones chinas. Por eso nos detuvinos más en la concepción de - 
la estructura socinl on ol pousamionto confuciano, pues habiendo asi 
milado hábilmente les onseñínmzas de los otras escuelas de pensamien= 
to que le eran provechosas, estuvo en fin de mnorbas de acuerdo cont 

  

todas ellas, on 15 pernotusción do uma ostructura jerórquica profun= 
damente dividida on dos prondos sectores socinles: el de las clasos- 
gobernantes y el de lar elesos sobermadoas, 

Sobre esta conconción social de todas las escuelas de pensamiento 

tradicional chino, e. 1% cue tanto cortribuyó liencio con su ordenamien
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to jerárquico donde los hombres cumplen las funciones que le son pro 

pias, vinculados por nn relaciones recíprocas de carácter orgánico, 
el confucionismo, como doctrina oficial dol listado Imperial, creyó - 
lograr la exmoate social y universol, apelando sólo al imporativo de 
la ley moral, Pero al concebir así la estructura social, afianzó en- 
la concioncia del pueblo chino un oscuorma dicotómico que en Última 
instancia también so dió en 12 renlidad, aprovechado por la olase de 
minonte para porpetusr su sistema de privilegio y discriminación so 
ciosconómico y justificado on 15 relpción gobernente-gobernado, 

  

   

Podría arpunortorso acáso, cue la verándera concopción predominan 
to de la estructuro social fué la de un oscueno eradacional con "cua 
tro órgonos fumoiomles": ermdiitos-funcionsrios, enmpesinos, artesa 

de orden en las que-   nos y morenderes, vineulados con unn rolacionos 
enda individuo neiticno su mosto y cue este escueta y oste tipo de- 
relaciones influyó más en 01 comortemiento de tales grupos que cual 
cuier otro, Pero 91 ir al ermpo de la renliénd histórica, si el dosa 
rrollo de ln estructurn social nos pone er contecto con una sociedad 

  

más compleja, con uno sociodnd "multiclarista", yor la diferenciación 

noyor de grupos socirles y por su lo“to poro cfoctiva transformación, 
     al ostudior lo noturalera socinl de 5 erupos hallamos quo, si = 

bien es cierto exirtioron tales prupos, no toos sin embrrgo, tuvio= 
ron un cargcter fusdamomtol dontro de 19 estructura social tradicio= 
nal. Y si al estutior la motursleza de sus relzcionos sociales encon 

intordo sendoncio y reci 

  

tromos también cue existieron relaciones de 
a su vez, tonmmoco tuvieron un carácter -—     procidad, telos rolerionos 

predominante. 

Porcue la estructura social tradiciora1 do China estuvo integrada 

s la aristocracia terrateniente y el cam 

  

por dos elasos fundanontrlo 
pesinado, on tomo de las eunles so polorisaron ciertas espas que - 
cumplían una función ospocíficn, 

Entre estos fruvos sociclos la clase comercial incipiente presenta 
sin ombarro, el enrfcter fe ma celoso intermedia como "claso necion= 

nodo de profucción on proceso de surgimiento", Aur   te peculiar de w 
cue condicionnts 9 Y foctoros návorsos. No obrtemto, la falta de ho-= 
nogoneidad de esto elo so imtermeñin, por mu mien, peculiaridad y con
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dicionamiento, nono de relieve un amtesorieno cue polariza sus extre 
mos alrededor de las dos clones fundamentales de la estructura social. 

  

2 las rolroionos socinlos se refiero, fueron las rel, 
las cuo proforinaron dombro de la 

  

    ciones de dependencia osinétric: 
estructura social. Wstos rolnciones sonersron les contradicciones an 

ántocrnoio terrateniente, como clase dominante, tagónicas entro lo - 
y ol campesinado, como clase dominnda, y mentuvicron en una constan- 
te situnción de conflicto n lo sociedo? china, n través de toda su - 

consocuenein, Prtermivaron la estruc= 
ión polílitico 

  

historia. Palos relaciones, on 
tura social de Chin, haciendo 
do los clases y enpan soriolos domimndor, 

  

inmorible la porticipal 

Tal ora la situsción or cue se encortraba 12 ortructura social de 

China a mediados del sislo XIX, cuento los Potencias occidentales -— 

arrivaron a las puertos del milenio Pals del Centro: Zhongpuo.



Segunda Parte 

FUERZAS SOCIALIS PARTICIPANTES EN EL PROC4S0 DE LA REVOLUCION 

CiiINA=.



Capítulo 1 

INSARU, MATOS TEORICOS DE ANALISIS 

Cuando en Enero de 1940 Mao Ze-áong escribió para la revista "Cul 

  

los fundamentos de lo cue desde entonces se conocería como "Nueva De 
mocracia", para designar el sistema político propio aplicable a Chi. 

  
  

na. 

Considerando la Revolución china como parte de la revolución mun- 
dial e interpretániola con las categorías del materialismo histórico, 
Mao Ze-dong explica que esta revolución se desarrolla dentro de la- 
etapa de Revolución Democrático-Burguesa, cuyo periodo preparatorio - 
se inicia con la Guerra del Opio en 1840 cuando la sociedad china cg 
mienza a transformarse de feudal en semicolonial y semifeudal, sien= 
do sin embargo, la Revolución de 1911 la que marca en sentido más -— 

preciso el inicio do dicha etapa. Pero la Primera Guerra Mundial de- 
1914 y la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia al cambiar totalmen 
te el curso de la historia mundial, abriendo una nueva era, permiten 
a Mao distinguir, dentro de la etapa de Revolución Democrático-Burgue 
sa, dos fases limitadas por las coyunturas entes mencionadas: 

1-. la primera, de Vieja democracia, dirigida por la burguesia y- 
destinada a establecer una sociedad capitalista y un Estado de dicta 
dura burguesa; y 

2-. la segunda, de llueva democracia, dirifida por el proletaria - 
do y orientada 2 construir una sociedad de Nuova democracia -aún no_ 

clases re 

  

socialista- y un Estado de dictadura conjunta de todas 1: 

amino aún más am - 

  

volcuionarias y que por consiguiente, abrir: 
plio para el derarrollo del socialismo. 

Este escuema, así concebido, a pesar de las objeciones cronológi- 
cas que pueda suscitar, tiene la propiedad de ubicarnos en el corazón 
mismo del proceso revolucionario de China. Irecisa, cin embargo, de- 
alsunas aclaraciones, vues nos sitúa ante cusstiones todavía no resuel 
tas cabalmente. 

   Asi, 11 partir de 1840 como hito coyuntural del oroceso reyolu -
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cionario entonces iniciado, se pone de relieve la fractura del siete 

ma social tradicional chino como consecuencia del impacto ocasionado 

por la irrupción violenta de las Potencias imperislistas de Occiden= 

te, después de su infructuosa tentativa de penetración a partir del- 

siglo XVI (2). Pero al afirmar que la sociedad china comienza a trans 
  formarse de feudal en semicolonial y semifeudal, surge nuevamente el 

problema de la sucesión de las formaciones socio-económicas en China, 
pero también nos coloca ante la necesidad de observar, por lo menos, 

hasta qué grado y en qué forma este impacto modifica las estructuras 

del sistema social tradicionall 3 ). 

Por otra parte, al hablar de revolución Democrático-Burguesa y - 
precisar en la revolución de 1911 su punto de partida en sentido es- 
tricto, se nos está diciendo que hubo un cambio en la estructura po= 
lítica y que, en consecuencia, nuevas fuerzas sociales entraron a de 
sempeñar un papel histérico dentro de la estructura social. Todavia= 
más, al subdividir esta etapa en los periodos de Vieja democracia di 
rigida por la burguesia y destinada a establecer una sociedad capita 
lista y de Nueva democracia dirigida por el proletariado y orientada 
a construir una sociedad de transición al socialismo, nos encontra = 
mos ante la presencia de nuevas categorias sociales desconocidas en= 
la estructura social traficional de China como fuerzas sociales deci 
sivas, e las que incumbe cumplir un papel histérico distinto dentro 
del mismo proceso. 

Son estas categorías grupos sociales fundamentales en una nueva — 
estructura social o, por el contrario, representan apenas muevas ca= 
pas sociales en una estructura social en transición? Son estos gru - 
pos sociales fruto de la transformación normal de la estructura so - 
cial tradicional china o son producto de factores exógenos inciden - 
tes en dicha estructura? Además, hasta qué punto son al mismo tiempo 
agentes modificadores del sistema social, cómo participan y en qué — 
forma y hasta qué grado lo logran? 

Al observar en el trenscurso histórico los acontecimientos que -- 
llevaron a China a una nueva etapa de desarrollo desconocido hasta - 
entonces, y aún con el conocimiento de los hechos ocurridos, no es - 
posible dar una respuesta satisfactoria a los anteriores interrogan- 
tes sin contar previamente con instrumentos auxiliares de análisis -



que permiten la solución de estas cuestiones. Qué tipo de categories 
deben entonces adoptarse? 

Para analizar un proceso revolucionario no es suficiente con haber 
determinado previamente las clases y las rolaciones sociales predomi 
nantes en una estructura social concreta donde toma cuerpo este pro= 
ceso. Se precisa además la determinación del tipo de contradicciones 
existentes entre las clases, pues es su antegonisno el que propicia - 
las condiciones subjotivas necesarias para la transformación o susti 
tución del sistema social en vigor. Pero las condiciones subjetivas- 
no aparecen por sí solas sino que estan determinadas por condiciones 
objetivas que actúan al mórgen de la voluntad de los individuos per- 
tenecientes a dichas clases. Estos factores objetivos están consti - 

tuidos por las fuerzas productivas (4) de un determinado modo de pro 
ducción predominante, al lado del cual subsisten otros modos de pro= 
ducción que en su conjunto, caracterizan una formación social histó- 

ricamente determineda (5). 

Por otra parte, en una formación social, y debido e la práctica - 
política de la lucha de clases, se presentan coyunturas políticas, - 
es decir, momentos en cue se reflejan y condensan las contradicciones 
de los distintos niveles de una formación social (6). Estas contra — 
dicciones se condensen, a nivel político, en los entegonismos de los 
grupos sociales fundamentales de la estructura social que en este mo 

sociales que pugnan por modificar o- 

  

mento se constituyen en fuerza: 
destruir les roleciones sociales que les atan. 

La coyuntura política pormite entonces la manifestación de un cier 
to prado de conciencia de clase relacionada con la pertenencia de los 
individuos a alguno de los grupos fundamentales o capas sociales, que 
hace precisamente que se conviertan en una fuerza social, En un pri- 

ha conciencia es la expresión -    mer momento y a un nivel inferior, di. 
directa y espontánea de la mera situsción de clese que tienen los in 
dividuos dentro de la estructura social (lo cue más ambiguamente se- 
denomina "posición social"), situación que en última instancia (7)- 
está determinada por el papel que desempeñan en el proceso de la pro 
ducción social; poro a un nivel superior lo expresión de esa con - 

  

ciencia precisa además de una posición de clase, es decir, de una - 
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"toma de partido" para la defensa de ciertos intereses de clase. la 
posición de clase nos permite comprender que elementos aislados o - 
grupos pertenecientes a otras clases puedan adherirse y luchar por= 
los intereses de una clase que no es la suya. Poro para que esto ocu 
rra se necesita la adouisición previa de una conciencia de clase, — 

que requiere a su vez la distinción previa de dos tipos de intereses: 

1-. Intereses espontíneos inmediatos, o sea, aquellos intereses-   
cue reunen las aspiraciones de las clases o capas sociales, motiva= 
des por problemas actuales de su existencia, y 

2-. Intereses estratéfricos a largo plazo que surjen de la situa-= 
ción propia de cada clase en la estructura económica de la sociedad 
y gue tienen por objetivo la sustitución o preservación del sistema 

social en vigencia, los cuales constituyen los verdaderos intereses 
de clese. 

la situación de clase genera un instinto de clase que hace que — 
los individuos tiendan 2 tomar partido por la clase a le cual perte 
necen, motivados por intereses espontáneos inmediatos, razón por la 
cual su reacción es subjetiva y espontánea. Poro la conciencia de - 
clase, por el contrario, surge de la asimilación de los intereses - 
de clase, condición indispensable para la transformación revolucio= 
naria del sistema social vigente (8), por lo cual su reacción es ob 
jetiva y racional. Pero es necesario partir de los intereses espon= 
táneos inmediatos de una clase para conducirla a comprender sus ver 
daderos interoses de clase, es decir, a la adquisición de una con = 
ciencia de clase que permita "la conjunción del proceso sociológico 
objetivo con la conciencia subjetiva de los hombres" (9), Así se — 
explica por ejemplo, el surgimiento del movimiento obrero chino co- 
mo una manifestación instintiva de clase y la vinculación de los cg 
munistas a los sindicatos para desde ellos conducir a la clase obre 
ra a la adauisición de una conciencia de clase, aspectos que vere — 
mos adelante. 

los niveles de conciencia, junto con la forma de participación y 
le composición y el carácter propios de las clases y capas sociales, 
permiten diferenciar también tres tipos de fuerzas sociales en un - 
proceso revolucionario:
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1-. Fuerzas motrices, constituidas por es y capas socia-= 
netiva en el procoro revolucionario;   les que participen en Form 

2-. Fuerza principal, constituida por la clase social que repre- 

   senta la fuorze motriz numerosa; y 

3-. Puorze diripente, conformada por el frupo social que dirigo= 
el proceso revolucionerio, no por su número, sino por su papel polí 
tico, os decir, por su cepacidad pera tomar la iniciativa, formular 
metas adecuadas y encontrar formas eficaces de dirección (10). 

Pero todas ena: 
co sino en la medida en que ostén orsenizados, aunque, en una prime 
ra etapa, no nece 

superior de conciencia de clase estas fuerzas sociales constituirán 

Ís fuerzas sociales no cumplirán un objetivo políti   

rienente en un partido político. Pero a un nivel 

  

su propio partido, como instrumento o vansusrdia política de lucha= 
para le toma del poder, puesto que "el problema fundamental de toda 
revolución es...el problema del poder estatal" (11). Entonces es 
cuando la conciencia "en sí" de una clase se transforma en concien= 
cia "para sí"(12), 

La complejidad de les tareas de organización a este nivel pueden 

palperse meridiensmente en los escritos de Benin (principalmente en 

sus obras ¿Qué Hacer? y Un Paso adelante, Dos paros atrás (13) y en 
los de Mao (La Lucha en las Mon 

las Ideas e. 
trabajos reflejan las condiciones históricas distintas y - 

aún la diferencia de ertilos, pues si Lenin hace hincapié en la dig 
cusión de principios cn base al trabajo práctico, Mao acentúa la dis 
cusión del trabajo práctico en torno a principios. Son dos matices-= 

cuestión que re complementan y tienen su 

    

    

  

metodolóficos de una 
propia característica y su propia razón de ser. En el primer caso, 
se parte de lo necesidad de crear un partido efectivo sobre bases - 

2, no sin antes 
monifiostas y latentes 

   

   

    

  

on el segundo caro, se 0 
(“cóno hacer frente 21 enemiro, cómo combatir") 

rior con el on: 

foncia mili 
de conservar y oxmondir uns base de avoyo rovolucion.ria cercada por



2 

  ol enemigo y un récimen indenendiente cue Incha por consoli   ar sus in 
rtido tarbién en 

proceso de formación. So trate on definitiva, y nara ambor casos, de- 

  

ci-ientes órganos de poñer bajo la dirección de un 

procurar la solución de,sus contradicciones antasónicas y no antaróni 

cas con el enemigo y en el seno del pueblo (15). 

  

de los veránde- 

  

Tor esta razón, la conciencia de clase, la defen 
ros intereses de clase es producto no de una mora situación de clase, 
sino de una posición de clase expresada on formas de lucha conscien= 
tes y organizadas cue confieren poder. Por eso emumnoczamos la tesis - 
de que a nivel político, las formas y el pre 
las que en ultama instancia dofinen el poder, poder cue constituye —— 
"el problema fundamental que lo determina todo en el desarrollo de la 
revolución" (16) y sin el cual no será posible canbier un sistema so-= 
cial y apuntalar uno nuevo. Esta tesis será demostrada en el presente 

  

   de porticinación son - 

  

  

  

  

trabajo. 

  

  Pero, ¿cómo medir un prado de participación política? Por cuento — 
se trato de un factor cualitativo, no puede ser medido simplemente por 
Súña de expresiones particulares de una determinada situación de clase, 

s colectivas emergen 

  

sino por la trascendencia histórica de sus accion 
tes de su posición de clase en una coyunture política dada, Esto es lo 
cue precisamente le confiere un carácter especifico a su lucha. 

mplo, nos dice que a comienzos de 1927, Chi 

  

Cuando “.N. Roy, por ej 
na era el escenario de un movimiento dé masás muchisimo más poderoso - 
que el de las amberiores rebeliones de los Tazping y de los Boxer, nos 
está expresando de otra manera cuc habíen aparecido nuevos formas de-= 
oremnizeción y un muevo grado de participación política en la lucha, - 
pues "ye no ere una insurrección incosciento con primitivas tendencias 
democráticas, ni vna ciepa furia contra la arresión extranjera", sino 
que "era un movimiento revolucionario perfectamente consciente con un 
definido objetivo social", pero sobre todo «ue "era un movimiento re= 
volncionario de las masas dirigido por un partido revolucionario en - 
idoologÍa, compacto en su organización y resuelto en la lucha: el Par 

tido comumiste" (17). ¿ste Pertido constituyo, entonces, una de las - 
formas ¿e norticivación política y las acciones de Shanghai — 

  

  

  

  

muevas Y 
(primavora de 1927) y do Cantón (Invierno do 1927), cue también Roy - 
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analiza, reflejan cl nuevo grado de participación política como expre 
sión de una clase conscientemente organizada para la toma del poder. 

Con estos instrumentos teóricos podemos dar respuesta a los interro 

gantes ya formulados, observando, en primer lugar, las modificaciones 
ocurridas en la estructura económica y social tradicional de China, - 
a partir de la irrupción violenta de las Potencias occidentales.



Capitulo 2 

  TRANSPORWACION DE LA ESTRUCUURA SOCIAL Y ECONONICA DE CHINA EN EL Si- 
GLO XIX 

las Guerras dol Opio desatadas por Ingloterra desde 1839-1840, mar 
can el inicio de la penetración imperialisto de las Potencias oeciden 
tales en Chino. 4 portar de esto momento, la nación china que depon 
día fundamentalmente del desarrollo de sus fuerzas internas pierde el 
control de su dominio pasando « maso de fuerzas extermas, siendo afeg 
tados por ello casi todos los elementos de cu sistema social. Natural 
nente su estructura social también se vió modificada eungue no de re- 
pente, porque la economía comercial de que eran portadores los paises 
europeos había comenzado a afectar su composición tradicional desde - 

    

siglos anterioros. 

En este sentido el arsecto más sobresaliente es el ascenso de la - 
otras categorias pierden su importencia re- 

  

a burguesia china, mient: 
lativa, como los artesanos. Así por ejemplo, cuando a partir de 1685= 

se establece en Cantón uno Aduana maritima funcionando bajo la super- 
visión de los “.lamados Hoppos (Superintendentes o Comisionados Impe — 

riales de Aduanas) y cuando a partir de 1757 se puede realizar, aun - 

que en forma limitada, el comercio de ultramar con comerciantes extran 
jeros, los negocios estaban en manos de un escaso múmero de comercian 
tes ricos, nueve de los cuales obtuvieron en 1760 el monopolio denomi 
nado Co-Hong (Corporación Oficial), únicos que podían asociarse con = 
los comerciantes extranjeros, principalmente los ingleses (18). 

Esta situación no se modificó sino hasta 1842 cuando por el Art.V- 
del Tretado de Nantin se dispuso que, "habiendo el Gobierno de le Chi 
na obligado a los comerciantes británicos que traficaban en Cantón a= 

vamente con determinados mercaderes chinos llamados -    negociar excl 
mercaderes Hong (o Cohong) que tenian licencia del Gobierno chino pa= 
ra ese fin, el imperador de la China conviene en abolir esa práctica 
en el futuro en todos los puertos donde puedan residir los mercaderes 
británicos y permitirles realizar sus transacciones comerciales con 

  

quienes ouzeran..." (19) 

En estos Co-Hions se encuentra, ontonces, el origen de la llamada - 
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“burguesia compradora", o sea, aquellos agentes financieros que actua 
ban como intermediarios entre las empresas extrenjeras y el mercado - 

l desarrollo y el ascenso al poder de una clase comercial - 
  

chino. "” 

aliada con los intereses mercantiles foráneosi dice Panilecar, es "la- 
inesperada consecuencia de la penetración del comercio extranjero en- 

(20) 

Siendo así que la evolución económica trancformó profundamente las 
estructuras tradicionales y que la nueva estructura social dependía — 
también de los "efectos de dominación", debemos distinguir el carácter 
propio de las fases de penetración imperialista, única forma de com - 

el interior del País. . 

  

prender el por qué de la modificación de dicha estructura. Estas fa - 
ses, consideradas por Chesneaux como válidas para toda Asia, cubren - 
dos etapas bien definidas: 1) De capitalismo comercial y 2) De capita 
lismo financiero. 

En le fase de capitalismo comercial se llevó a cabo, hasta fines - 
del siglo XIX (1890 aproximadamente), la dependencia gradual de Asia- 
Oriental respecto de los países industriales avanzados, bajo la inspi 
ración del principio del laisser-faire y del libre cambio. las carao- 
terísticas esenciales de esta sistema clásico de explotación colonial 
en beneficio excluszvo áec la metrópoli, se manifiostan aguí de la si- 

guiente manera: 

e.) Proyecto de expropisción de una quinta parte de las tierras de- 

los pueblos cultivadas en lo sucesivo por el Gobierno gracias a las - 
prestaciones personales indígonas; 

b) Preocupación por ampliar al máximo ln zona de contentráción de- 
los productos locales y la difusión de los productos industriales envia 
dos a cambio; 

e) Itroducción de nuevas unidades de pleta (el dólar mexicano en- 

China); 

d) Obtención de disnosiciones legislativos que permitieran a las - 

empresas colonizadoras acceder a la propiedad territorial. 

   a época la prosperidad del régimen colonial no se —- 

  

En esta primo: 
“ mide por el volumen de 15. inversiones, como e: 

1 sismo razón, "no podía- 

  

etapa siguiente, = 

  

sino por Jos intere="bio: comerciales.
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hablarse en modo plguno de industria, solvo en los sectores directamen 
te ligados al comercio: reparación de barcos, ncongicionamiento de los 

productos de exportación como ol té", es docir, de las materias primas, 
ya que "los copitales privados metropolitanos preferían el comercio, - 

    

las plantaciones, las minas..."(21) 

En Chino esta fose se inicia en forma decisiva hacia los años 1820 
-1830, cuando ante la negativa del Gobierno chino para dar paso libre 
en su territorio al comercio extrenjero, los comerciontes ingleses y- 
americanos recurrieron al lucrativo expediente dol contrabando del té 
y del opio principalmente. Muy interesante resulta la narración que - 
MacGregor-llasti nos hace de la penetración de la Fast India Company 
(Compañífa de las Indias Orientales) cuyos capitanes encontraron que — 

  

China era un buen lugar para plantar sus adormideros. "En ol año 1787, 
escribe dicho autor, se descargaron los primoros cargamentos de opio= 
en el delta del río de las Perlas y esta mercancia fué llevada a Can- 
tón para su venta. Vondióse toda ella en una semana. Y en menos de cin 
co afios, un servicio resular extendíase de un lado al otro, como una - 
lanzadera, entre Calcuta y Cantón, El opio tomó el cemiño del Este", — 
Y més adelante, luégo de contarnos las infructuosas tentativas de los 
delegados briténicos para vencer la empocinséa oposición a la liber-= 
tad de comercio, contimía: "Durante los años 1820-1830, el comercio — 
británico so desarrolló rápidamente en cuanto a su volumen, pero no - 
en cuanto a la diversidad de las mercancias. l opio seguía siendo la 
impórtaeción más provechosa. Encontraba un amplio mercado. Desde media 

    

dos del decenio que se inició con el año 1831, la meyoria de los aris 
tócratas chinos se habian aficionado a esta droga, y en tal costumbre 
fueron imitados po numerosos funcionarios y un clevado tanto por cien 
to de oficiales del ejército. Si no habían lzuidado la oposición, por 
lo menos, la habíen "adormecidol ( 22 ) 

El desiouilibrio de la balanza comercial de China ocasionado por — 
este ilícito comercio, debido » la creciente fuge de plata y a la co- 
rrupción de la burocracia cue encubiertamente se beneficiaba de ello, 

llevaron por fin el Gobierno imperial a ordenar la confiscación del — 
opio inslés en Contón. Mirto hecho proporcionó a Inflaterra el pretex- 

. Aunque Franke y Trauzettol afirman que los in 
o ejército, no hubiera podigo nlcanzar éxito de- 

to pare atacar a Chi    

  

ul 

  

gloses, con su
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no ser por le disposición a capitular que mos 
los de la corto (23), Chesneavx por su 
bió a que las autoridades chinas en vez de avoyarse en su pueblo, cho 

  

“traron influyontes círcu 
  arte expresa que esto se de = 

  

caben por el controrio con una vigorosa oposición popular. (24) 

  

lista primera foso significó ontonces para China: a) El inicio de - 
una creciente y libre penetración de las potencias coloniales sin frie 
ción entre ellas; y b) la imposición de los "tratados desiguales" que 
dieron a China su carácter"semicolonial y senmifeucal", pues aunque el 

  

aparato estatal permmeció esencialmente intacto, les Potencias lo — 
sustituían cuando lo exisían las nocesidades del comercio occidental, 
mediante ol control de las adusnas imperiolos, el privilegio de la ex 
traterritorialidad, las "concesiones” y la libertad de circulación de 
flotillas de guerra extranjeras en aguas territoriales chinas (25). - 
Ustos aspectos, en conjunto, permitieron ejercer sobre el Gobierno - 
chino la famosa "diplomacia de las cañoneras". 

La reacción ante esta fase de penetración imporzalista y de depen= 
dencia comicolonial, a través del capital comercial, ocurrió en dos - 

frentes, en el del propio Gobierno, dentro de las clases dominantes, 
y en las masas populares, dentro de las clases dominadas. 

+ La reacción de las clases dominadas se debió a la concresión de una 
.más de las seculares crisis agricolas con se secuela de cargas imposi 
tivas y miseria de los campesinos y la conciencia de que la monarquía 
manchú no había podido defender los intereses nacionales. Así surgie- 

ron los movimientos de los Taiping (1851-1864) que constituyó en Chi- 

na central el Toi-pinr Tian-guo (Reino Celesto de la Gran Paz); el mo 
wvimiento de los Y (1851-1868) que afectó a seis provincias del Nor 
te de China; y las insurrecciones de las minoríos musulmanas del Suá- 
oeste (1855-1873) y del Noroeste (1863-1878). Intre estos, la rebelión 

Taiping inició la primera gran marca revolucionaria en la historia mo 
derna de China, según Chien Jung (26), pues sacudió las bases pOliti- 
ca y económica de la vieja sociedad, preparando el camino para los - 
subsiguientes cambios inevitables, 

    

  

Aunoue la rebelión Teiping representó un nivel más avanzado del — 

instinto de clase ouc esracterizó a todar las rebeliones campesinas, — 
subjetivas no le permitiocron llevar a cabo 

  

las condiciones
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un proframa de reformas que rebasaba su propio ámbito histórico y so- 
cial. bas "fijacionos tradicionales" se tradujeron en las tendencias- 
caudillistas de sus líderes, en sus formas de vida y en la carencia - 
dentro de la masa do campesinos que encarnaba un fuerza social espon- 
tánea, de una mayor consistencia solidaria; estos campesinos tuvieron 
epenas un grado embrionario de lo consciente, oxprosado en la necesi- 
dad de oponer reszstencia colectiva a un orden de cosas que les opri- 
mie y en el que habion perárdo la fé, 

  

yl impulso motor de su acción no era entonces un sentido conscien- 
te de la lucha en sí, sino una expresión de desesperación y de vengan 
za (27) mistificado casi siempre con un ropaje religioso. Por eso, - 
aunque tales rebeliones señalaron el despertar del antagonismo entre- 
la aristocracia terrateniente y el camnesinado, los campesinos no te- 
nían y no podían toner la conciencia de la oposición inconciliable en 
tre sus intereses y todo el régimen político y social. 

Por otra parte, no existieron los élementos externos portadores de 
una conciencia de clase ya que sus líderes, como fuerza dirigente, tam 
poco lograron adcuirir una conciencia oue fuera más n11á de su situa= 
ción de clase, bien como campesinos o bien como letrados. En el pri - 
mer caso «el de los líderes campesinos- su instintinto de clase más — 
desarrollado fué absorvido por la fuerza de la ideología dominante, = 
no solo porque carecían de un programa definido sino porque aún exig 
tiendo como en el caso de los Taiping-, la elaboración de la ideolo — 
gía "feudal" era más completa, más poderosa y tenia raices más hondas. 
Por eso no pudo darse esa "conjunción de un cierto estado síquico de- 
la masa con la conciencia más elevada de la dirección revolucionaria" 
(28), como condición subjetiva imprescindible para la revolución so - 
cial. Y si a esto agregamos que el desarrollo de las fuerzas producti 
vas no había alcanzado el grado de maduréz indispensable para conver- 
tirse en alternativa válida con un nuevo modo de producción emergente 
que posibilitara el cembio del sistema social en vigor, tampoco podía 
darso esa "conjunción del proceso sociológico objetivo con la concien 
cia subjotiva de los hombres", imprescindible también para un cambio - 
revolucionario. 

Por eso nunc se dieron las condiciones subjetivas y objetivas ne-
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cesaras vera un cambio revolucionario del sistema social tradicional - 
chino y por eso era inevitable que las rebelionos contribuyeren al re 
forzamiento del poder contrel imporial cuanto tenfan éxito, como vi - 
mos en la Primera Parto, o terminaron en un fracaso cuando eran derro 
tadas. 

  

Tal fué la causa de que la rebelión Taiping, como las demás insu - 
rrecciones del siglo XIX no lograran el objetivo de la toma del poder 
total, por su consocuente incapacidad pare coordinar y dirigir eficaz 
mente la acción de les masas y conservar su apoyo una vez apagado el 
entuviasmo 1mic1al espontáneo. la beneficiada de todo ello fué la aris 
tocracia terrateniente, cuyos notables rurales, los Shenshi, al hacer 
se cargo de la defensa de sus propios intereses debido a la incapaci- 
ded del Gobierno imperial, acosado por fuerzas de oposición internas -= 
y externas, cimontaron su poder el lograr un lugar más preponderante - 
del que habían ocupado hasta entonces en la dirección de los asuntos - 

_Chinos bajo el control de la jerarquía manchú. 

la reacción de las clases dominantes en el Gobierno imperial contra 
el capital comercial se manifostó en los intentos de ndaptar el apara 
to político paro hacer frente a las exigencias de las nuevas relacio= 
nes internacionales y de la modornización. 

La llamada Restauración Tong-2hi (1862-1874) fué la encargada de - 

Yamen, uno ofi concretar estos propósitos, con la creación del Zongli. 
2 que por vez primera canalizó todos los asuntos relativos 

  

cina modor 
a las relaciones con las potencias occidentales hacia el contro. En 
ella se dieron los vrineros pasos pera lo eypcciolización de la admi- 
nistración, incorporando cel muevo conocimiento occidontal al viejo sis 
tema confuciano. Con tal fin se creó on Felkín el Zons-Wen-Guen (1862), 

uy establecimiento educativo para la enseñanza de lenguas extrenjeras 
a partir del cuel debio iniciarso la Bian-Fa (Reforma). Al año siguien 
te'se aprobó el plan de entrenamiento de los futuros funcionarios con 

    

  

base en exánenos de geosrafía, topografíz, aduanas, gobierno y produc 
tos de los maltes extranieros, al lado del estudio de los clásicos — 

confucisnos, natura mente. (29) 

Paralelanente se dieron los primeros pasor hacia la industrisliza- 
a : escasas fábricas = 

  

  

cGroro: -Hartio, le 

  

czón. "Al princivio, escribe
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  das por los chinos fueron muy pecueñas. Un sindi- 
cato de cosercientes de Fumhou compró una mácuina para empaquetar té- 
erendas y administr: 

y ortabloció mo fábrica cue hacia la competencia a los rusos. En Shang 
hai, on 1863, un srupo de comerciantes de arroz formaron una coopera- 

  

tiva para comprar una nácuina de descascorillor arroz. Tres sederias, 
con capital totalmente chino, comenzaron a producir en Nanhai en el - 
año 1880. No era mucho —cinco empresas enteramente chinas en un pals- 

oue contaba 400 millones de habitantes-, pero que ropresentaba un co- 
mienzo. A partir de 1890, su número se habia clevado a sesenta, y los 

capitales chinos invertidos habían pasado de 330.000 dólares e 8.500. 
000..." (30). No obstante los mayores esfuerzos se encamineron a su - 

plir el aparato militar con la construcción de arsenales y fundiciones 
de acero. 

las muevas instituciones académicas cumplieron un papel muy impor_ 
tante: constituyeron el munto de partida de la nueva intellifsentsia , 

una de las tres capas socisles cuya aparición y desarrollo, junto con 
la bursuesia y el proletariado, contribuyó e modificar la estructura 
social tradicional de China. 

El modelo de los nuevos reformistas fué el Japón, país que durante 
la era Yoiji (iniciada on 1868), había sabido preservar el antíguo or 

sun adoptando los métodos de occidente, para = 
en igualdod de condi- 
mov: onto Yang-u - 

("Dirigir los nogocios a la manera occidental") bajo el lema "Zhong — 
Xue Wei Ben Xi. ¡lei Yong” (El sabor occidontal como (medio) wtili- 
terio y el saber chino como base (o fin). 4 la contradicción de este 

mn y Schell —"puesto que las técnicas afec_ 

den político y social, 
poder enfrentarse a las notencias imporiolis 

  

    ciones. Los reformistas chinos constituyeron 

    

  postulado, expresan Shu 
ten los valores y los medios determinan los fines"- se sumaron las — 
contradicciones existentes dentro de la clase dominante: "...lograr - 
la aceptación de la burocracis china aun pare las menores reformas, 
constitula uno taroa difícil, pues era la cleso (sic) de funcionarios 

yores intereses creados den - 

    

   

  

eruditos chinos la que conservaba los 
entíguo orden confuciano. ra imposible hacerles ndoptar la menor al- 
teración del statu ouc, pues sus posiciones podían quedar amenazadas, 

ipend1ondo todo intento 

  

y se aferraban tenázmente a la tradición, vi 

de reforma como tro1ción al sacro ercdo nacional, el confucianismo" — 
Gm.
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Además, esta capa social carecía de toda proprración para hacer fren- 
te a las exigencias técnicas de la modernización. De ahí que no hubie 

ra para las empreses industriales ni una masa de obreros calificados - 
ni personal directivo adccuado para cu administración. El primer inten 
to por "modernizar" a China resultó 2sí en un fracaso. 

la segunda fase, de capitalismo financiero (desde aproximadamente — 

1890 hasta 1937) ocurre con el"tránsito al imperialismo" del cepitelis 
mo occidental en la arena internacional. las caracteristicas de este-= 
periodo para Asis oriental son consideradas por Chosneaux asl: 

a) Preeminencia de la exportación de capitales producidos por la e 
exportación de la producción moderna en occidente; los bancos estrecha 

mente ligados con los grandes intereses industriales reemplazan a las 
firmas comerciales, poniendo asi término a la era del laisser-faire; 

  

b) Ante la competencia cada vez más aguda de las naciones industria 

lizadas por lograr lo hesenonta, las Potencias coloniolistas se enfren 

  

ten en violentes luchas por la conquista de muevas esferas de influen 
cia y por la "redestribución del mundo", conflictos cue afectan amplia 
mente a Asia Oriental hasta fines de la Primera Guerra Mundial, Le -—— 
guerra Chino-Japonesa de 1894-1895 marca el punto de partida de estas 
luchas; 

e) Debido a oue las preocupaciones financieras superan a las mera= 
mente comerciales, las inversiones se orientan sobre todo a los siste 
mas de transporte, las plantaciones y las industrias extractivas, in- 
tensificando aún más el desiouilibrio económico de las colonias. En - 
consecuencia, la industria es sistemáticamente abandonada por el po - 

der coloninl y las pocas fábricas creadas son de industria ligera. Por 
otra parte, en razón do le ausencia de capitales nacionales suficien- 
tes y de su situación de inferioridad frente a las prerrogativas y — 

privilegios de las Potencias imperialistas, la misma burguesia nacio= 
nal deserrolla apenas tardía y tímidamente sus propias empresas (32). 
Por todo ello, "el robustecimiento de los lazos de dependencia econó 
mica y financiera con las metrópolis tuvo como contrapartida el frá — 
gil desarrollo de las economías coloniales", (33) 

En China, este segunda fase de capitalismo financiero se manifestó 

en:
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a) ¿l incremento de las operaciones de préstamos en condiciones = 
mucho más luerativas que las que se daban     en ol mercado financiero og 
cidental, prés 

  

mos canalizados básicamente a la finenciación de las= 

indemnizaciones de fsuerra y el sostenimiento de los gobiernos conser- 

vadoren; 

  

b) La concentración de las inversiones privadas en el abastecimien 
to portuario y en el gran comercio marítimo, minas, ferrocarriles, fá 
bricas de algodón o tabaco, sobre todo; 

c) il fortalecimiento del aparato fiscalizador de las potencias so 
bre el istado chino con un control financioro y político mucho más - 
perfeccionado cue en la fase anterior; (34) 

4) El aumento contínuo del número de "concesiones" dentro de la —- 
comptencia de las distintas potencias por la hegemonía, en la llamada 
"batalla por las concesiones". Tal era la función de las "zonas de in 
fluencia" que gerantizaban a las potencias el monopolio de las venta- 
jas económicas y finsncieras que eventualmente pudiese China acordar - 
con cada una de estas regiones, y de los "territorios de arriendo" que 
en la práctica se convertían en bases militeres (35). "A fines del de 
cenio que siguió n 1890, escribe MacGregor-Hastie, el futuro de China 
ya no se discutía en Pekín, sino que era debatido en las reuniones di 
plomáticas de París, Londres, Hloscú o Berlin. En una de estas reunio- 
nes celebradas on Paris, en 1898, la China fué dividida en "zonas de- 
influencia”. Francia, Gran Bretaña, Alemania y Rusia, discutieron so- 
bre "posesiones", "derechos exclusivos" y hasta fijaron los "arrenda= 
mientos razonables" que debían ser pagados, comunicándosele al Empera 
dor estas decisiones en uns serie de notas diplomáticas. "El proceso 
de reducir a la China a la condición de colonia, continúa el mismo au 
tor, estaba tocando a su fin. En 1900, después de una reunión de las- 
Potoncias en Londres para "confirmar estos arreglos", el imperio chi- 
no se hebía convertido en el mejor tema pare chistes diplomáticos de- 

la época. El Celeste Imperio divertía a los occidentales tanto como — 
la marina suiza! (36) 

En definitiva, en esta segunda fase, y on el aspecto externo, las- 
Potencias imperialistas penetraron cada vez con más fuerza en el mer- 
cado y los suntos internos de China, cuya economia se vió sometida a= 
manipulaciones externas cue no podío llegar a controlar. Y en el as. —
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pecto interno, la importencia creciente que el comercio adouirió, dió 
a la burguosia "compradora" una mayor preeminencia, pero al mismo tiem 

  

po agudizó sus contradicciones con la aristocracia terrateniente que- 
también luchaba por afirmar su posición clave recién edquirida tras la 
derrota de los Taiping. Estas contradicciones deben ser tenidas en - 
cuenta como uno de los factores que dieron impulso a la Revolución de 
1911, eunque como en el desarrollo posterior se verá, nunca llegaron 
a adcuirir un carácter antagónico. "El compromiso que realizó este — 
grupo (los Shenshi) con las nuevas fuerzas económicas, nos dicen Fran 
ke y Trauzettel, estuvo marcado esencialmente por la deferencia hacia 
los intereses agrarios, oue seguían siendo fundamentales y estaba - 
orientado a extender a la industria el fuerte dirigismo practicado 
por la burocracia. la fórmula que expresaba esta política rezaba "su- 
pervisión por la burocracia y gestión por los comerciantes" (Guen-Du 
Shang-Ban). (37) 

En este clima se fué preparando el ambiente para el inminente en- 
frentamiento de fuerzas, propiciado por el debilitamiento de la ins- 
titución imperial, incapáz de contener las continuas arremetidas de — 
les Potencias occidentales. El punto crítico on que tomó cuerpo la po 
larización de estas fuerzas fué la hunillanto derrota de China a ma — 

    

nos de su antíguo tributario, el Japón. La catastrófica Paz de Shimo- 
noseki (Abril de 1895) fué le campanada cue puso en pie los sentimien 
tos nacionslistas en torno a un movimiento cada vez más fuerte y radi 
cal. 

Y como on la anterior fase, la reacción ente este situación se ex- 
presó en uos frentes: 3l primero, dentro de las clases dominantes con 

la "Reforma áe los Cien dias" encebezada por los monárquicos constitu 
cionalistes; y el segundo, dentro de las clases dominadas, con la re- 
belión de los Yi_He Tuan (Biga por la Justicia y la Unión), tembién — 

llamados Boxer. 

    

La Reforma de los Cien Dias (que duró exactamente 103 días desde - 
el 11 de Junio hasta el 21 de Septiembre de 1898), encabezada por Kang 

You-wei (1858-1927), renresentó un esfuerzo de algunos sectores de la 

osia por modernizar la - 

  

aristocracia torratenionte y de la gran bora 
Institución imperial, mediante la "abolición de lo viejo" y la "difu- 

golpe de fuero de la emneratriz Ci-Xi, re 

  

sión de lo nuevo", Fero
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presentante de las fuerzas sociales más reaccionsrios que temian por= 
sus privilorios puso fin a todo intento de reformar el sistema social 
dentro del mismo sistema. "El fracaso de los primeros (de la minoria- 
de "radicalos") «ue se refugiaban también en ol interior del sistema, 
escribe Bianco, equivale al fracaso de la "revolución por lo alto", - 
frecaso de letrados aislados en conflicto con su propio medio, sin que 
por eso buscuon el apoyo de otra clase" (38) 

  

El Vovimiento Yi He Puan fué consccucncia directa de la crisis eco 

nómica de China ceusada nor la intervención y venciración de las Po - 

  

  

tencias imperi. listas, pues la industrializoción cue tenía lufsar en - 
el Norte de China, se convirtió en una amenaza coda vez mayor para le 
economia artesanal carmesina, "La comvctencia fué demasiado fuerte pa 
ra la industria ertecano autóctona, cue pronto fué languideciendo. 
los artesanos cue antaño fabricaban porcelana, el té y las sederias - 

en sus propios talleres, pronto se vieron obligados a colocarse como- 
al servicio de las fábricas crtranjeros. No teniendo otra 

se ofrecían, no retro 
dependiontes 
alternativa, luchaban por los pocos empleos cu 

soborno y el psesinato por” asegurar una remuneración 

  
  

cediendo ante 

    

más o menos resulor. la oforta de mano de obra sobropasó, pues, la de 
nanda, y la consecuencio inevitable fué ous bajaron los precios del - 
trabajo nativo. Un obrero chino se considoraba afortunado si podía con 
seguir treinta céntimos nor catorce horas de trabajo diário, lo cunl- 

le permitía comprar el orroz indispensable para poder sobrevivir. No= 
existian sindicatos" (39). 

  nornma más obscuro en las= 
rinblenonte en la concre 

Yl releto erterior se completa con un n 
  éreas rurales, donde,” como ocurrió casi inv 

ción de las periódicas crisis afrerias, sobrevino una serie de catás- 
trofes neturales y socinles. Los recnuiadores de impuestos hicieron — 
caso omiso de las inundaciones y hambres de 1897 y 1898, incrementan- 

do incluso las tasas de imvuesto para ayudar e parar las indemnizacio 
nes de cuerra. Pero "no conseguian nada. Los campesinos no tenian na- 
ás oue dar. llabía de ellos por lo menos cinco millones en 1898, que — 

vivian de comer cortezas y raices, Ciento ochenta y siete mil cempesi 
ento, y on el año 1098 murieron 

iles de campesinos 
      ta de a 

  

007 por 1 
pdos yr el hambre contenares de 

nos murieron en 1 
672.000. Di 
se lansaron a la insurrocción. (40) 
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"En tales circusntencios, escriben también Franke y Trauzottel, no —— 
era Zo oxtrañar que despertara un odio en la base de le sociedad que- 
receyó casi forzosamente on símbolos tan visibles, de la rigueza extran 
jera, como las industries, ferrocarriles, cto, yo que este odio, en — 
realidad, también lo sentíon todos los sectores restantes de la socie 
dad, y por ello se encontraba legitimado hasta cierto punto..." (41) 

Para Yu Sheng-2 la lucha de los Yi He Tuan fué un gran movimiento 
patriótico antiimperinlista, cungue espontáneo, del pueblo chino, cu= 
ya fuerza principal estuvo constituida por los crmpesinos, movimiento 
aniguilado por las fuerzas combinadas del impericlisuo más la traición 
del Gobierno Cing, con la complicidad de los elementos revolucionarios 
de la burguesia. (42) 

El fracaso de estos dos movimientos llevó inevitablemente al desmo- 
ronomiento del Imperio y al nacimiento de la República (Enero lo. de- 
1912). 

 



  

tulo 3 

  

ACION DE DA 

  

'RUCTURA POLIPICA A COMIENZOS DEL SIGLO XX 

Las acciones y las reacciones suscitadas por la penetración de las 

Potencias colonialistas de occidente afectaron profundamente el siste 

ma social tradicional chino en el curso del siglo XIX, modificando la 

  

relación de fuerzas de su estructura social, pero llevaron inevitable 
mente a su vez, a la trensformación de su estructura política. 

"La revolución volítica china, afirma Barnett, fué el resultado di 

rocto y el reflejo de múltiples fuerzas ideológicas, sociales y econó 
micas, fuerzas cue fueron producidas por dos hechos simultáneos: la — 

decadencia del antiguo régimen dinéstico y la poderosa influencia de- 
Occidente". Cuál fué la constitución de ese régimen dinástico socava= 
do por tales fuerzas? (43) 

En la perspectiva histórica hasta aquí tratada hemos podido ver la 
relativa pero contínua estabilidad de un sistema social tradicional - 
milenario, en cuyo desarrollo apenas cambiaron algunos aspectos esen- 
cisles de su estructura económica, política, ideológica y social. To- 
dos los intentos por modificar particularmente la estructura política, 

terminaron indefectiblemente en una mayor centralización del poder im 
perial, dentro de ese proceso tan acertadamente denominado "cielo di- 
nóstico" a través del cual desfilaron 32 dinastías. Esta estructura — 
política he sido dofinida como una Monaroula Imperial autoritaria ,- 
centralizada y autárquica. 

Los rasfos distintivos de la Monarquía Imperial china fueron formu 
lados durante las dinasties Qin y Han, especialmente en tiempos del - 
Emperador Wa en ol siglo 11 a.n.c. la clave del Gobierno Imperial era 
el Emperador, quien constitula políticamente la túnica fuente de auto- 
ridad ejercida a trevés de una "élite" intelectual de eruditos-funcio 
narios proporcionelmente poqueña. Esta minoria, adoctrinada en la ideo 
logía oficial del istado, el confucianismo, constituía la capa social 
más conservadora de la clase de la aristocracia terrateniente a la - 
cual pertenecia, 

or parte del poder político imperial no- 
sino «ue aún desdo sus comienzos fué- 

Pero en la práctica la ma; 

2 monolít1. 

    

conformó unz un 

 



no 

ejercido relevantemente a dos niveles: 

1-. A nivel central, mediante organismos mue se ocupaban de los - 

mital; y    asuntos de todo ol Imrorio, situados en la « 

2-. A nivel vrovincial, con órgenos de administración relativamente 
autónomos. (44) 

Las características mas importantes del Cobierno imperial son rosu 
nidas por Ch'u y Wimberc Chai, como sigue: 

a) Mientras ouc el Amperador (Tianzi), como fuente de la autoridad, 
podía ejercer con todo derecho los poderes lesislativo, ejecutivo y ju 

dicial, ol poder de exámen y de censura eron ojercidos por sus minis- 
tros, indenendientenente de 61; 

b) llientras el Emperador era absoluto cn teoria, en la práctica de 

legaba gren parte de su poder imperial en sus ministros; 

c) El infreso en la Academia Imperial ( Hon-Lin-Yvan ), donde se - 
an los funcionarios ministerizles y de distrito, sólo se per- 

ones civiles, y estos can 

  

  

     los candidatos anrobados en los 

didotos erau seleccionados de acuerdo con los resultados de sus estu- 

  

dios académicos y en nrovorción al núncro de habitantes de sus respec 

tivos distritos; y 

A) Los poderes pubermativos oran distribuidos "on forma equitativa" 
entre los robicrnos centre) y local. Mientras que ol Gobierno central 
tenia una cutoridad gencral, el local disfrutaba de un alto grado de- 
autonomía en el territorio de su jurisdicción. (45) 

Esta simplificación reneraliza excesivamente asvectos que no pue- 
den señalarse como unn línea de conducta nermmnente. Las instituciones 
políticas del Imperio sufrieron contifuas mosaficaciones formales en — 
el transcurso de su larga historia, en tanto que entre los diferentes 

  

órganos del Gobierno no hubo uno rigida diforoncioción en los aspec — 
tos legislativos, adminisirativos y judiciales. Por otra parte, la 
distribución "ervitativa" de poderes entre ol centro y la provincia - 
parece no haberse nunoz inctitucionalizado. Wichaol Loewe nos dice — 
cue si bien en muchos periodos dinásticos se llegó e un compromiso -—- 

por el cue los nétodos "foudal" y provincial -que considera los dos _ 
imwlt“nesmente, hubo — 

   

  

   princineles métodos de fob1erno- funcionzhon
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contra la dinestía extrajera menchú y luéfo contra la misma forma de- 

  

Gobiorno imperial. 

"El nacionalismo antimanchú representa la primera etapa de tna to- 
na de conciencia, que no permite percibir las causas profundas del maly 
nos dice Bianco, pero es la hostilidad a la danastía la cue constituye 
casi exclusivamente "el lazo principel que une a las revolucionarios - 
de la primera hora a los obreros de la undécima" (47). 

Con esta bandera recorrerá Sun Yat-sen (1866-1925) la georrafía de 
Asia, Buropo y América, tocando á las puertas de la burguesía comer - 

ando en todas partes — 

  

cial china residente en el extranjero y "pro 
que, para selver a nuestra patria de la ruina, ere necesario derrocar 
a la dinastía reinante, y que el deber de todo buen chino era el de - 
contribuir a la reconstrucción de una china democrática" (48). 

Owen y Eleanor Lattimore, trazan un cuadro sucinto de la incansa - 
ble labor de Sun Yat-sen, más apliamente relatado por el mismo Sun en 
sus Memorias, considerado por las Potencias occidentales como'un vi — 
sionario ineficáz" cuya "mayor fuente de fuerzas era su capacidad de- 
asociar a hombres de opiniones, teorias e intereses personales amplig 
mente divergentes, y de inducirlos a trabajar juntos en un mismo sen 
tido guiados por lo gue tenían en común" (49), Por paradójico que pa= 
rezca, esta observación de los lattimore saca a flote una de las con= 
tradicciones que caracterizaron la debilidad de su movimiento, pues — 
estas "opiniones, teorias e intereses personales ampliamente divergen 

tes", impidieron una unidad orgánica y sólida. Los Lattimore observan 
también que los chinos de ultramar desempeñaron un gren papel en el - 

movimiento promovido por Sun Yat-sen enviando fondos para la acción - 
política, pero también comunicando las ideas de su pensamiento politi 
co. Quiénes eran estos chinos? iran los descendientes de los chinos — 
que se habían iáo 21 extranjero, a Estados Unidos, a Hawai y sobre tg 
do a las posiciones coloniales inglesas, francesas y holandesas del - 
Sudeste de Asia, muchos de los cuales llegaron a ser prósveros y pro- 

gresistas. Sometidos a discriminación étnica, tal condición despertó- 

su nacionalismo y orientó sus pensamientos de nuevo hacia China, pues 
ranjero, sólo uns China fuerte y libre -— 

ueríen volver a China, 

   

se en el 

  

"si querin cue: 

podía ayudarles a mojorar 

tos e. vivir en una mioner 

     condición, (y) si 
lo incapás, en un sistema     no estaban



113 

social inmutable y en una estructura económica que no les permitia - 
usar ventajosamente el dinero y la capacidad técnica adquirida en el- 

  

ranjero. Por lo tanto, los chinos de ultramar abogeban apasionada- 
nente por la revolución en la metrópoli". (50) 

Sin embargo, Sun Yat-sen tuvo que luchar tenázmente no sólo contra 

la inercia de estos emigrantes, sino con los resultados de la propa - 
ganda en la China mismo, pues "aunque el pueblo aceptaba el derroca - 
miento de la dinastía y adhería voluntariamento a nuestro Partido, su 
inteligencia era tan lenta como débil su espíritu de solidaridad y de 
convicciones inexistentes". Por ello Sun concluyo, que "no constituían 
sino una masa amorfa, una fuerza pasiva" y que "nada más podía pedirse 
le". (51) 

Esta etmósfera de agitación había sido posible gracias a la funda-= 
ción por Sun Yat-sen en 1892 de la Xing-Zhong-Hui (Sociedad para la - 
regenoración de China), al márgen de la cual fueron surgiendo también 
otras ogrupaciones revolucionarias. la unión de estas organizaciones -= 

en la Zhongguo Geming TonsmensHui (liga Unida Revolucionaria China, — 
llamada también por Sun, "Liga Sagrada") on Tokio (1905) dió a estas - 
fuerzas dispersas un jefe, Sun Yat-sen, un medio de difusión de mayor 
envergadura, el Min-Pao (Poriódico del Pueblo) y sobre todo, un progra 

ma de acción más definido, orientado no sólo al derrocamiento de los= 

  

nanchúos, sino a la instauración de una República. 

El contínuo fracaso de las insurrecciones habían llevado a pensar _ 
a Sun Yat-=sen que el derrocamiento de los manchúos no ocurriría duran 
te su vida; sin embargo, "a partir del otoío de 1905, después de la - 
fundación de la Lisa Scerada (biga Unida tevolucionaria) pude esperar 
la realización de mi sueño" y "fué entonces cuendo decidí lanzar la — 
consigna de evocar la república, de defender la idea delante de los — 
miembros de nuestro portido a fin de convencerles antes de su retorno 
a la madre patria"; y si antes de la fundación de la Liga muy pocas 
osaban contribuir pecuniarismente al movimiento, pues casi nadie co - 
rría el riesgo, "más tarde los subsidios fueron más importantes". (52) 

Había nacido así el partido político de la burguesia china, 

El progrema ideolósico y político del muevo partido, enunciado por 
fin Yat-=sen, se concrotó en los Tres Principios (San lin Zhu Yi), na-
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cionalismo, democracia y bienestar del pueblo y se complementó más tar 
Xian Pa): legis- 

lativo, ejecutivo, judicial, sistema de exámenes y sistema de control. 
los dos Últimos poderes perpetuaben dos instituciones características 
de la estructura política tradicional china. Ahora podía hablarse de- 

de con la estructura ge los "cinco poderes" (ión Qu: 

  

una nueva forma de Gobierno republicana preste a sustituir la monar — 

quía imperial en el momento de una coyuntura política favorable. 

La coyuntura política fué configurándose on medio de una agitación 
social cada vez mayor. Sogún Liu Gui-wu, la lucha y los levantamien - 
tos contra la dinastía manchú fueron extendiéndose en todos los secto 
res y cobraron impotu contra los misioneros extranjeros y contra el - 
aumento de los impuestos, "Cifras incompletas" señalen que hubo 45 al 
zamiehtos populares en 1903, 90 en 1904, 85 on 1905, 160 en 1906 y en 
1910 se número aumentó a 264. (53), la sublovación de la guarnición - 
de 'uchang (Octubre 10 de 1911) desató el proceso revolucionario en = 

el clímax de la coyuntura. A esta revuelta siguió inmediatamente una- 
reacción en cadena, de tal manera que en el transcruso de poco más de 

tres semanas, 17 de las 21 provincias chinas entonces existentes, pro 
clamaron su adhesión al gobierno republicano, 

  

El 29 de Diciombre de 1911 Sun Yat=sen fué elegido en Nanicin Presi 
dente Provisionol de la República China, mientras se negociaba con la 
corte en Shashaz. 51 12 de Febroro de 1912 el Gobierno manchú promul= 
g6 el edicto de la cbdicación del Emperador y se declaraba el recono 
cimiento de la República, pero se hacia saber al mismo tiempo, que la 
dirección del nuevo Estado quedaba confiada a Yuan Shi-kai, quien ha- 
bía sido llamado por la corte anteriormente para hacer frente a los - 

insurrectos. Sun Yat- sen se rotiró entonces, en nombre de la unidad- 
nacional y dos días después de promulgado cl edicto, Yuán Shi-kai fué 
retificado como Presidente de la República China, 

  

Al año siguiente (Noviembre de 1913) un golpe de Ustado permite a= 
Yuan Shi-kai eliminar la oposición lamerteria del Guomindang (Par- 

tido Nacional, cue sustituyó a la Topmenhui) implantondo una dictadu- 
re que terminará en restauración monórcuica en 1915. "La dinastía fué 
proclemada, nos dico C.P. Pitagerald, y ol Presidente, nombrado ya Em 
perador, cumplió nor última vez en la historia, con ol antíguo rito = 
del arado y el snerificio on el Templo de la Arricultura y en el Altar 
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del Cielo y se anunció la fecha de su entroni 

  

wión. Todo había resul 
tado de acuerdo con los acontecimientos históricos... la República no 

era más que una fontasia ofímera de estudiantes que habían vuelto a - 
sus hogares; no habla 
tía". (54) 

  revolución alguna, solamente un cembio de dinas 

"La Revolución de 1911, como se denomina freneralmente este cambio = 
de régimen -asi concluyen su historia de El Imperio Chino Franke y - 
Trauzettel-, fué, on esencia, sólo un procoso inconcluso y un compro= 
miso: estuvo dirifida contra la dinastía nanchó y oncubrió los conflie 

  

tos internos y sociales, Sin embargo, preparó definitivamente el te - 
rreno para la verdadera revolución oue estaba aún por llegar". (55) 

"La Revolución de 1911?y se interroga Bianco, para responder: "Blla 
abatió el Imporio. Plensmente on la lógica del fin negativo que hacía 
la unidad de los opositores. No ha cembiado profundamente nada de lo- 
esencial de la sociedad china, sino sólo propuesto une hipótesis... - 

  

la revolución no ha sido sino un golpe de mano afortunado... En reali 

dad, el hecho decisivo se encuentra en el cembio de dirección de una= 
La Revolución de 1911 es sin duda la 

  

parte de las clases dirifentes 
culminación de un periodo. De un portodo cn ol que el imperialismo ha 
llegado a englobar todos los demás problemas", (56) 

  

Chesneaux, afrontando de lleno el carácter propio de la estructura 

social china, dirá por su parte: "la Gentr: 
tardías concesiones del poder imperial... En Octubre y Noviembre de - 
1911 apoyaron a los republicanos. Pero este intervención de las cla - 
ses dominantes, que consagró la derrota de los nachúes, hizo precaria 
la victoria de los revolucionarios. Muy pronto Sun Yat-sen, elegido - 
Precidento de la República, tuvo que enfrentarse rápidamente con Yuan 
Shi-kai, ambicioso militar cuya base social era infinitamente más só- 
lida que los peoucííos grupos modernistas que apoyaban el Guomindango.. 
La República sólo subsistió nominalmente y ol antiguo orden social — 
apenas guedó debilitado. Con Yuan Shi-kai y posteriormente con los -- 

jofes militares que le sucedieron en 1916, apoyándose como él, en los 

notables rurales y en los cuadros tradicionales, el régimen eutocrá — 
(57) 

wblicana de 1912 apenas - 

no se apaciguó con les - 

    

tico y conservador continuó dominando en Ch1» 

   10, lo Rovolució: 

  

Por eso, para él mi
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si modificó el equilibrio de las fuerzas sociales en el pais, sin po- 

ner en cuestión la preponderancia de los sectores conservadores de - 
las ciudades, los notables rurales, los antíguos "mandarines imperia 
los", los jofes militares y la alta burguesia moderada, quienes conti 
nuaron detentando cl aparato estatal. Por eso también en 1919, año +9 
mado por Chosneaux para iniciar su investigación,del movimiento obro- 
ro chino, China es una República, pero el aparato del Estado no es — 
fundamentalrente diferonte de acuel de los últimos años de la dinastía 
manchú. (58) 

"La Revolución Democrático-Burguesa, que comenzó en la provincia = 
de Guandongs, dirá más tarde Mao Ze-dong, en 1928, se encontraba sólo - 

a medio camino cuendo la burguesia compradora y la clase de déspotas - 
locales y Shenshi malvados usurparon su dirección y la desviaron de - 
inmediato por el camino de la contrarrevolución. Los obreros, campesi 
nos y domás gente sencilla de todo el país, e incluso la burguesia — 
(nacional), siguen bajo la dirección contrarrevolucionaria sin haber- 
obtenido la más mínima emancipación política ni económica". (59) 

Esta situación se refleja en el campo de la literatura con la ma- 
sistral ironía de Lu Xun, cuando en 1921, año de la "Verdadera histo- 
ria de A Q" relata: "Por las noticias llegadas se sabía que si bien — 
los revolucionarios habían entrado a la ciudad, su llegada no había - 
producido grandes cembios. El magistrado seguía eh su antigua función, 

sólo auc ahora su título era otro; y el señor licenciado del exámen = 
provincial también tenía un puesto (los aldeanos de Weichuang no sabian 
decir los títulos), una especie de cargo oficial; en tanto que el je- 
fe de los militares era ol mismo antíguo capitán... Seriá erróneo, sin 
embargo, decir que no hubo reformas en Weichuang. En los días siguien 

tes aumentó gtaduelmente el número de personas que se enrrollaban la- 
coleta sobre la cabeza y -como ya se dijo- el primero en hacerlo fué- 

naturalmente el bachiller..." (60) 

Por todo ello, Liu Gui-wu dirá que, debido a que Yuan Shi-kai era- 
“reprosentonte político de los terratenientes y de la gran burguesia- 
compradora" y "viejo sirviente de los imperialistas extranjeros", 
jo su gobierno China continuó siendo un pais somicolonial y semifen — 
dal" y que "de estr manera, la Revolución de 1911 no logró cambiar la 
naturaleza de la sociedad china"; pero le reditúa la importancia de — 
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haber puesto fin a le monarquía, "la antigua forma de poder político = 
feudal". (61) 

La unanimidad de estos conceptos señalan una falla sustancial que-= 
no puedo definirse solamente como "el fracaso de la República". Si la 
Revolución de 1911 no llegó a representar la culminación de un proce- 
so revolucionario, sino que significó apenas la transformación de la- 
estructura política hacia una mueva forma de Gobierno, dejando más o- 
menos intacto ol tipo de Estado característico del sistema social tra 
dicional de China, en dónde entonces ubicar su falla? La composición= 
y la noturaleze de clase de las fuerzas socieles participantes en es- 
te proceso, cireunscritas a su base económica y su estructura ideoló= 
gica, nos ayudarán a dar una rospuesta.



  

pítulo 4 

  

ASDFORMACION DE LA ESPRUCM 

  

A IDEOLOGICA TRADICIONAL DE CHINA 

“Dadao Xongjia!:'(Abajo la case de Confuciol! 

Este grito sintetiza todos los lemas y consignas con que la juven- 
tud estudiosa do Pelrín irrumpió el 4 de Mayo de 1919 en la Plaza de - 
Tien An Men (Puerta de la Paz Celestial), de la capital de una nación 
al borde de su disolución a manos de las Potencias colomislistas. 

Semejante consifna no era el fruto de una mera expresión espontá - 

nea, Para llegar a darse precisó de una transformación profunda de la 
estructura ideológica y de las demás estructuras del sistema social — 

chino a las cuales complementa y ayuda e exvlicar. Y si, como hemos - 
señalado, la orosión del sistema social tradicional de China se inmi - 
cia con la irrupción violenta de las Potencias occidentales, debemos- 
voltear entonces la vista a los efectos de su dominación en el torre- 
no de la cultura. 

Resumiendo las principales "lecciones" del curso de los aconteci -— 

mientos ocurridos en Chino durante los últimos cien afios, Doak Barnett 
  formula su "primera lección" en los siguientes términos: "La Revolu = 

ción China es una pruebe sensacional de que los valores, las institu= 
ciones y la cultura matorial de Occidente constituyen fuerzas verdade 
ramente poderosas en el mundo en que vivimos. lás aún: A pesar de que 

os, ejercen un influjo fuertenente subversivo en 

  

no siempre lo admit; 
listas y económicamente subdesarrollados que +to- los paises tradicio: 

davía no llegan a modernizarse (62), Una y otra vez, los velores im — 

  

plícitos en conceptos occidentales, tales como el nacionaligmo, el 14 
beralismo, la democracia, la religión, el pensamiento económico y la- 
ciencia, han demostrado ser, no sólo en China, sino también en muchas 
otras reriones, sumamente dinémicos. De modo casi inevitable tienden- 

  a desquisior los valores y metas relativamento estáticos gue existen= 
subyacentes en las sociedades no occidentales de carácter tradiciona— 
lista, ya so traten de acuellas relativamente primitivas, como son -= 
las de los valses africanos, 0 de sociedades altamente desarrolladas, 
como la cue existía en China antes de la época moderna". (63) 

De este formulación, Barnett deduce las sifuientes indicaciones:



  

dente constituye una 

  

na portado 

  

    
sorprendentomente cticáx de ideas, hecho cue no siempre ha recibido 
la debida apreciación; 

  

  b) El nacionalismo engendra nacionalismo, el colonialismo engendra 

anticolonialismo y el imperialismo ensondra antiimperiolismo. Y... una 
vez producidos por cl 
lonialisimo y antiinreriolismo fipuran entre las fuerzas nás vodorosas 

alas que el Occidente debi 

    

> entonces enfrentarse;      

e) ál principio, el efecto más visible e interesante que se presen 

ta en los países cue por vez primera se ponen on contacto con el Occi 
dcnte, es el derrumbamiento del antiguo orcen social; 

a) Aun cuando, en anariencia no hay indicio de «une se estén gestan 
do poderosos fuerzas de reacción, es durante los periodos de desinte- 
gración y de debilidad aparento cuando se inicia un proceso lento de- 
revolución ideolórica, económica y social. án consecuencia, nacen nue 
vas clases y nuevos grupos dirigentes, destinados a convertirse en — 
los instrumentos clave de este tronsfornación, colocandose a la cabe- 
za de la lucha por cristelizor esas fuerzas en movimientos políticos= 
revolucionarios; 

e) Los principales centros de fermentación y el cuartel general - 
de esto proceso revolucionario se establecen on las nuevas ciudades.- 
Y dentro de esas ciudados, son las universidades y otros centros de - 
enseñanza cue se hallan bajo la influencia occidental los que suelen- 
producir el embrión de una nuevo élite diripente que se dedica. con = 
fervor a promover el cambio y a rechazar uns fran parte del pasado de 
su patria; y 

£) En las grandos sociedades agrarias, cuyo sector rural se ve - 
afectado por frecuentes crisis, circunstancia cue fomenta el espíri- 
tu de rebelión de la población rural, los mesinos pueden convertir 

se en una poderosa fuerza revolucioneria, fuerza cue puede s: i 

hábiles para formar: 
jonto político radi - 

    

    

  

       

      
de, orfanisoda y ex 

suscitadas por los 
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2yados que lo homos hecho, resultan incontestables. Sólo que así 
como en el siglo XIX el pensamiento liberal de Occidente contribuye - 
al desmoronamiento de las instituciones monárauicas chinas, en el si- 
glo XVIII, China había contribuido paradójicamente al derrumbamiento 
del sictema monárquico de Occidente al convertirse para algunos de — 
los filósofos franceses en ese supuesto Estado modelo "fundado sobre - 
la ciencia y la ley natural". la sinofilio de los filósofos franceses 
"campeones de la libertad" del siglo XVIII y el occidentalismo de la 
mueva intellisentsia china de los siglos XIX y XX, tuvieron sin embar 
go en común lo que Lewis Coser afirma de los primeros: "En su nostal- 

  

gia del orden, los filósofos olvidaban su pasión por la libertad" a - 
la que, por Otra parte, amaron más como idea que como realidad social. 
(65) 

Pero los vacios de la argumentación de Barnett emanan del objetivo 
perseguido con esta "lección". Como para dicho autor se trata, ante — 
todo, de contraatacar "el peligro fundamental" de que "las fuerzas +0 
talitarias modernas -en particular el comunismo puedan intervenir y - 
tomar las riendas dol muevo orden" (66), se comprendo, por ejemplo, — 
cue para él parezca significar lo mismo que los campesinos sean orga= 
nizados en una poderosa fuerza social tendiente a “demoler las viejas 

  

estructuras sociales" fundedas en relaciones de dependencia asimétri- 
ca, para crear otras nuevas, o sean instrumontalizados y explotados — 
como masa "por líderes astutos y hábiles" cue persifuen intereses con 
trarios, puesto que al fin y al eabo, en anbos casos pueden constituir 
la base "para un movimiento político radical". 

  

Por otra parte, el excesivo papel que Barnett confiere a la cultu- 
ra material de Occidente como vehiculo portador de ideas, termina por 
minimizar y ocultar los móviles económicos que immulsaron a las Poten 
cias colonialistas a ejercer sobre China, en particular la llamada -—- 
"aiplomacia do las cañoneras"” como medio de coacción para arrancarle- 
privilesios y obtener las ventejas económicas, políticas y sociales = 
que imnidieron cl desarrollo de la economía nacional china y la conso 

lidación de su autonomia como nación independiente. 

    

Finalmente, hay en Bornott un manifiesto zbuso del concepto de = 
ad totalizadora de uno sorie de elementos que —   "Occidente" como uni
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no son homogéneos —por su orígen, desarrollo y propósitos- mi económi 
ca, mi social, ni política, ni ideológicamente. El "Occidente" de Bar 
nett que se enfrenta a las poderosas fuer: 

  

del nacionalismo, al an- 
ticolonialismo y el antiimperialismo, no es obviamente el de los pal- 

ses colonizados de Occidente, no el de las Potencias colonialistas- 

  

occidentales. 

Con estas aclaraciones, resulta evidentemente que la "lección" de- 
rnett se de históricamente en Chir 

ue condujeron - la transformación inicial de su estructu 
101, social y polítzca ya estudiadas. Un este capítulo vere= 

:óno ocurre la transformación de la estructura ideológi 

con las que está - 

     1, como puede observarse en las - 

            

ido a su vez en los otras estructur: 
relacionnds. 

EL 2 autoritario y conservador implantado por la ortodoxia - 
confucions que por espacio de dos milenios logró mantener el control- 

ideolórico del pueblo chino cimentado en la piedra ansular de la pie- 
dad filial (xiao), base de las relaciones jerárquicas de su estructu- 

ra social, entró en crisis frente a la superioridsd materiol alcanza- 
da por los países industrializados de occidente. 

   
  

  

Peropnctodos en un saber tradicionol que identifican con la esencia 

macio:9L, 10s eruditos-funcionarios apenas s1 pueden entender a pue - 

blos d> log que nunea se habló en sus viejas historias ni sinuiera co 

    

aros", Los "nuevos bárbaros", portadores de una cultura nmate=   
     

mo 
rial sabe suverior, chocan con la arrofancia de una capa social 
encarsoño de los asunto: públicos que por cientos de años se nutre - 
con +. orsullo de su vivilización, cue también se siente superior. - 

Vencidos por vrimera vez por la "raza insignificante y detestable" de 
los "bírbaros ingleses" estos se vensarán de la obstinads arrogancia- 

de los eruditos-funcionsrios que "se dan tono de superiores", arran — 
cando a Ghins concesión tras concesión, aplicándole su política de —— 
fuerza y ejerciendo la discriminación étnica que les humilla en su - 
propio territorio con aquel famoso letrero colgado en las rejas de un 

had: PEO_8 ten perros ni chino      
ota, con su secuela de humllcoiones y de onero — 
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sas indemisaciones de guerra y pérdida de soberanía, algunos de los 
sectores de la aristocracia terrateniente afrontan por fin su concien 
cia y proclaman: la causa de muestra derrota es muestro atraso. El - 
sentimiento de "autoafirmación*" que cn ellos se impone, les lleva al- 
convencimiento de que hay aue "modernizar" 21 país, siguiendo el méto 

do de 'awtofortalecimiento" que consiste en "aprender lo que ellos son 
capaces de realizar y en dominar aquello en que dependen", según la - 
expresión de Li Hong-zhang (68). Pero cómo hacerlo? La respuesta la de 
Zhang Zhi-tong con su famosos lema: Zhong Xue Wei Vi, Xi Xue Wei Yong,    

pues "si queremos hacer fuerte a China y conservar el conocimiento = 
chino, debemos estudiar el conocimiento occidental", siempre y cuan= 
do el conocimiento chino preceda como baso al conocimiento occidental. 
(69) 

Un misionero norteamericano profundamente convencido de la panacea 
moral de la civilización cristiana, es docir, de "los valores oristia 
nos" como único remedio para los males de China -tel vez por el fraca 
so de los "valores confucianos" para "salvar a China"-, observa y va= 
ticina, no obstante, que "China nunca podrá reformarse desde dentro", 
pues en su cultura, como tal, "no hay nada de una naturaleza reforma 
dora" y que "si China ha de reformarse algún día, no será mediante la 

diplomacia". (70) 

Los reformadores moderados de los Cien Dias harán el último inten= 
to de reformar el sistema dentro del sistema, es decir, dentro de los 
límites de la tradición confuciana, Representante típico de este re = 
formador roderado será Kang You-Vei, quien justificará todo cambio — 
mediante las enseñanzas de Confucio, reinterpretando los clásicos con 

fueianos. Su fracaso convencerá a la nueva intelligentsia, nación de- 
los débiles intentos de modernización, de la necesidad de nutrirse de 
otras fuentes para buscar una salida a la encrucijada, El "orgullo ng 
cional" de los chinos se vuelca entonces hacia su potente vecino, el= 
Japón y luégo hacia el Occidente, en un éxodo creciente de estudian - 

tes ansiosos de confirmar el descubrimiento de Yan Fu (1854-1921), — 
quien con sus traducciones de algunos pensadores liberales ha llegado 
a la conclusión de que la riquega y el poder de los occidentales eran 
el resultado del dinamiemo del pensamiento liberal ocezdental. Por — 

  

ello "Yan Pu caracteriza una época durante la cual los intelectuales
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chinos se volvieron esperanzados hacia el Occidente y examinaron la — 
licabilidad de muevas ideas a China"(71). De esta manera, sólo en - 

los albores del siglo XX empezaron las ideas occidentales a penetrar- 
en la conservadora capa social de lor eruditos-fincionarios y por ello 
Robert Payne dirá que "la filosofía y lasciencias sociales de Occiden 
te penetraron en China bajo la túnica de Confucio". (72) 

    

Sin enbergo, desde los últimos años de la dinastia manchú, un sis- 
toma moderno de educación hable ido reemplazando poco a poco las vie- 
jas escuelas confucianas, no solamente a nivel de la enseñanza supe = 
rior, sino de 17, enseñanza secundaria y técnica. "lo enseñanza supe — 
rior, expresa Bienco, que formaba letrados confucianos respetuosos del 
poder, comienza a fabricar revolucionarios. En el muevo ejército y en 
las nuevas escuelas militares se forman enseguida grupos de jóvenes — 
oficiales patriotas y activistas: modernizadores y pronto revoluciona 
rios por nacionalismo". (73) 

De esta corriente de pensamiento liberel surgirá Sun Yat-sen y se- 
rá la universided donde estudia la (ue escogerá para su propaganda, 
enfilando siempre sus miras hacia las ideas republicanas de Occidente: 
“Pronto comprendí, narra el mismo Sun Yat-sen, que si bien la mayor 
parte de los gobiernos occidentales estaban basados en el poder popu= 
lar, no habían sabido contentar las masas. Por eso, los revoluciona = 
rios de Buropa luchaban en favor de una revolución social. Concebi en 
este momento la idea de uno solución simultáneas mediante la revolución, 
de los problemes de la economía política, de la independencia nacional 
y de la libertad. Formulé con esto lo que he llemado "San 
es decir, la concepción de una democracia basada en tres principios". 

(74) 

Así se llega a le Revolución de 1911. El fracaso de esta transfor- 
mación política es magistralmente sintetizado en su evolución institu 
cionel por Liang Ji-zhac, como sigue: "Como un rayo del cielo desten= 
dieron la constitución manehú, luégo la "República de las Cinco Razas; 
luégo el Presidente provisional, luégo la Presidencia en toda forma, — 
luégo la Constitución provisional, súbitamente prolongada y luégo súbi 
tamente enmendada, de pronto se convocó la Asemblea Nacional, de pron 
to se la disolvió, de pronto se formó un Sistema de gabinete, de proa 

+o se cambió al Sistema presidencial, de pronto se declaró una Presi. 
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dencia por un corto término, de pronte se emmbió a Presidencia de por 
vida, de pronto so colocó temlalmente a la Constitución provisional- 
en una posición lefal como Constitución permanente, de pronto se ur - 

$ la redacción de lr Constitución permanente. Poco más o menos, el= 

  

promedio de vida de cada nuevo sistema ha sido de menos de seis meses, 
después de los cuales le sucedía un nuevo sistema totalmente opuesto. 
Así, todo el pais ha estado a ciegas, sin saber dónde se encontraba, - 
ni saber cómo actuar; y asi, la dignidad y el crédito del Cobierno, = 
ante los ojos del pueblo, ha descendido al nivel del polvo". (75) 

Los ideas liberales, dicen Shurmann y Schell, fueron adoptadas por 
que parecia que ayudarían a allanar el comino hacia la riqueza y el = 
poder. "Pero...en su prisa por adoptar las ideas occidemtales como un 
salvavidas para uno China cue seguía hundiéndose, insistieron en los- 
medios y se olvidaron de los fines. Los fines últimos guederon oscure 
cidos por las metas a corto plazo".(76) 

Liang Ji-zhao, al reflexionar sobre la transformación ideológica = 
su pals no puede menos de exclamar: "El cambio redical del pensamien 
de los últimos cuarenta y tantos años en realidad nunce se hubiera 
ado siquiera durante los anteriores cuatro mil y tontos años..." Y 
demuestra, simplificendo los distintos periodos de su evolución; = 

asi: 

  

a) En el primer periodo, iniciado gradualmente desde la Guerra del 
Opio, "empezó por comprenderse que eran insuficientes nuestros artícu 
los mecánicos", Se influye poco sobre el mundo de las ideas; se hacen 
varias traducciones de libros de ciencia con mucha dificultad, "porque 
entonces no habla eruditos que pudieran hablar une lengua extranjera, 
en tanto que quienes podían hablarla no leían libros". Por lo tanto, - 
fueron estos traductores quienes abrieron la brecha a "los expertos = 
en conocimientos occidentales que no conocían lenguas extranjeras" del 
segundo periodo. 

b) En el segundo neriodo (1894-1917/18), “se desperté una sensación 
ús insuficionela relativa a nuestras instituciones", Después de la de 
rrota a manos del Japón "las mejores inteligencias de la nación real- 
mente parecieron despertar de un sueño. En consecuencia, quisieron sa 
ber por qué le grande y poderosa China habia declinado hasta tal pun- 
to, y descubrieron que todo era defecto de su sistema político. Por — 
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consiguzlente, tomaron como estandarte "Bian Pa Wei Xin" (es decir, cam 
biar los estatutos y reformar), y lanzaron un movimiento social"... 

los reformadores esteben bien versaños en conocimientos chinos... pero 
no podían decir a otres "en qué consistía el conocimiento extranjero, 

  

y cómo aprenderlo". l movimiento político resultó un fracase, con ex 
cepción de la supresión del sistema de exámenes (1905). Pero en este= 
perícdo se logró la apertura de muchas escuelas, la salida de numero 
ses estudiantes a paises extranjeros y las traducciones al chino sobre 
olgmnas de las principoles corrientes de pensamiento del siglo XIX, - 
"En suma, durante osta veintena de años sentimos que nuestro Gobierno 
y leyesjeto., eran uuy inferiores a las de otros, y nos sentimos muy 
humillados al ser incapaces de traer a nuestro país, una a una las oy 
ganizaciones y formas pelíticas de otrog". 

a) 8n el tercer periodo "se monifestó la sensación de cue las bases 
de nuestra cultura eran insuficientes”. Al mirar hacia el triunfo más 
cercano -el de la Revolución de 1911- Liang confiesa que se dió por — 

  

sentado que con la nueva forma política se resolverían todos los demás 
problemas, "pero todo acuello en lo que tanto hablamos confiado resul 
+6 ser vano, punto por punto". A continuación Lieng expresa uno de los 
moyores logros de la evolución ideológica del ponsamiento chino de en 
tonces, fundamento mismo de este tercer periodo; "Conforme nos pusi - 
nos a reflexionar, en muestra decepción, empezamos a    

  

inma cultura 

le no puede valerge : insti 
(el subrrayado es nuestro), (77) 

  

De esta manera llegamos a "la segunda lección" de Barnett sobre el 
proceso revolucionario de China, enunciada como sigue: "Si bien es — 
cierto que los ideales, las instituciones y las prácticas de Oceiden- 
te ejercen un poderoso atractivo político sobre las nuevas clases di- 
rigentes que van surpiendo en las sociedades revolucionarias y que con 
frecuencia son altamente eficaces paro. subvertir los sistemas políti- 
sos tradicionales y autoritarios, resulta, en cambio, excepcionalmen- 
te difícil integrarlas dentro de acuellas sociedades cue carecen de - 
ciertos reouisitos previos indispensables vara una democracia politi- 

ea, y cue se hallan pasando por el difícil periodo de transición del- 
hr odernismo (1os subrayados son nuestros). (78) 

  

hragiecic 

  

alismo al m    
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Pero la "lección" de Barnett no va muy lejos, pues en China la cues 
tién fué más de fondo, como lo veremos más adelante, ya ¿ue no se tra 
tó solamente de la dificultad de integrar "los iéenles, las institucio 
nes y las prácticas de Occidente", ni de la carencia de ciertos requi 

sitos previos indispensables para la adopción de una simple "demoora= 
cia política", ni de la sola transición "del tradicionalismo al moder 
nismo", 

Precisamente porgue, como lo anote Chesneaux, la crítica de los - 
"occidentalistas" a las viejas sociedades asiáticas y a los antíguos- 
regímenes se limitaba a las costumbres, a las ideas político-religio- 

sas y a les instituciones públicas, sin poner en tela de juicio la ba 
se socio-económica sobre la que reposaba todo aquello que les parecía 
"atrasado" y porque estos "occidentalistas” tomaban como modelo a Oegi 
dente, olvidando que era su dueño y dejando en último lugar la lucha- 
por la liberación nacional, precisamente por ello se encontraron en - 
una posición débil ante los patriotas que defendían la integridad de- 
las tradiciones nacionales (79) como fundamento para un cambio revoly 
cionario. 

Sin embargo, los patriotas chinos nunca rechazaron las ideas forá- 
neas en la defensa de la integridad de las tradiciones nacionales. Por 
el contrario, fueron en su búsqueda para someterlas al fuego de la ex 
periencia propia de su pais, si bien es cierto, no todas las veces - 

críticamente. Así llegaron a China las ideas anarouistas, las ideas - 
del socialismo utópico y finalmente las ideas marxistas.(80) Por qué- 
fracasaron unas y por cué triunfaron las otras es una cuestién que de 
be ser resuelta a la luz del caracter propio de la revolución China. 

(81) 
Seguramente ahore existen más elementos para comprender la consig- 

na de los estudiantes chinos el 4 de Mayo de 1919. Dadao Kongjia!, es 
un grito que no solamente refleja la transformación de la estructura- 

ideológica tradicional, un nuevo grado de conciencia nacional que re- 
flane la soberanía de China, sino más todavía: uno ruptura con la tra 
dición cultural milenaria de China. 

Antes de este fecha, los escritores chinos de la nueva intelligent 
sia habían hecho de la novela vernácula la forma de expresión más efec 
tiva para describir y denunciar el sistema social y político con una-
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opinión altamente realista, donde la opción dol cambio -eunque sin de 
rrotero fíjo- se había convertido en un imperativo para salvar a Chi- 
na de la voracidad do las Potencias imperialistas. la literatura ini- 
ció así el oteo de nuevos rumbos, abendonanáo la tendencia individua= 
lizante que hasta entonces la earacterizara como "estética preciosis- 

ta" y como "instrumento de diversión" al servicio de las "élites eul- 
tivadas", para encaminarse en su primera etapa por un subjetivismo so 
cial, 

Pero en su camino se encontró con un escollo insalvable: la modali. 
dad del idioma chino, que impedía cualquier tipo de comunicación eon- 
los sectores sociales no alfabetas. 

Si consideramos con Joachim Schickel (82) que en China existen -— 

realmente dos lenguas, aunque no dos idiomas, es decir, la lengua ha-= 

blada y la lengua escrita y que esta: última: era:el patrimonio de las 

personas realmente cultas, comprenderemos por qué la cultura era en = 

China propiedad de una capa social erudita, detentadora de todos los- 
privilegios que conlleva su dominio en una sociedad fuertemente jerar 
quizada, pero comprenderemos también por qué se hizo imprescindible - 

la reforma literaria y por qué Hu Shi, una de sus figuras claves, pro 
clamaba en 1917: "Basa tus palabras en un contenido concreto? No imi- 

tes el estilo y las formas de expresión de los antíguos! Procura una- 

construcción gramatical clara y correcta de las oraciones! No te la - 

mentes si no estás emfermó! No utilices frases o formas de expresión- 

anticuadas! No utilices citas! Evita todo paralelismo estilístico o - 

conceptuel! No repares en utilizar palabras y giros de la lengua popu 
lari" (83) 

Nás vehementemente, Chen Du-xiu exclamaria en el mismo año: "Muera 

la literatura rebuscada, inauténtica y ar1stocrátical Cread una lite- 

ratura popular, sencilla, natural y lírica! lluera la literatura de ci 
tas, corrompida y no realista! Cread una litoratura nueva, fiel a la- 
verdad y realista! Muera la literatura de bosques, obscura y ajena a- 

la vida! Cread una literatura clara, comprensible para todos, social!" 

(84) 

Y es que, como afimma Schickel, en aquel tiempo, trensformar la -- 

  

cultura sismificaba trans la literetura y la lengua, efectuar -
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toda una Wenuo 
Hu Shi y Chen Du-xiu quienes la impulsaron a través de la revista Xin 
Qingnian (Nueva Juventud). la revolución literaria se caracterizó, en 
tonces, por la introducción en la literatura,como tendencia dominante, 
del Baihua o lengua colomuial popular completamente libre que nada te 
nía que ver con el Venyan o lengua literaria clásica de la literatura 
codificada tradicional. 

ming (Revolución liveraria). Y fueron precisamente - 

En 1916, Xin gingnian publica el cuento de Lu Xun "El Diário de un 
loco" (Kuangren Riji) (85), el cual se convierte en el modelo de la - 
literatura de este género. "Esta mueva literatura, escribe Ma Sen, de 
forma occidental pero manifestadora de los sentimientos nacionales, - 

  

alrededor de temas sociales y revolucionarios, florecía poco a poco. 
Entre más avanzaba la revolución social más se alejaba la literatura- 
moderna de la antigua. Es así como la literatura china moderna llegó- 

a ser una literatura de un género completamente nuevo, tanto desde el 

punto de vista del estilo y del lenguaje, como de los temas y de la — 
ideologia". (86) 

Por este camino se llegó al 4 de Mayo de 1919, fecha en la cual — 
los estudiantes chinos horian estallar toda la indignación y la preo- 
cupación de los chinos por la suerte de su pais, manipulado por las — 
Potencias extranjeras. (87) 

El Movimiento del 4 de Mayo representa otro de los hitos coyuntura 
les de la historia moderna de China. Es el punto de partida de un nue 
vo grado de conciencia nacional y social. Por eso, desde este momento 
cunde el deseo de organización a todos los niveles. Los revolucionarios, 
tras el "fragor de las salvas de la Revolución de Octubre" en Rusia, - 
a la cul hen vuelto sus ojos, se organizan en pequeños círculos de es 
tudio. De ellos surgirá el Partido Comunista Chino fundado en julio — 
de 1921. Los escritores, por su parte, se agrupan en Asociaciones li- 
terarias, polarizandose en las tendencias a cue inevi. mente se 
llega en la medida en que se profundiza el proceso revolucionario. La 
controversia se centra en las consignas "El arte por el arte" y "El — 
arte pare la vida", lemas de la "Asociación para la Investigación Li- 
teraria" (ifuenxue Yenjiu lfui) fundada en 1921 y la "Sociedad de Crea- 
ción" (Chuang Zao She) . Junto a estas Asociaciones se organizan tam- 
bién le Yushi She (Sociedad Yushi) en 1924, la "Sociedad del Sol" —- 

 



  

(Taiyeng She) y la "Sociedad de la Luna Nuova” (Xin Yue She) fundada - 

en 1928, y la Liga de Escritores Izquierdistas (Zue Yi Z%uojia liangmen) 
establecida en 1931, 

Dentro de estas sociedades literarias, algunes lucharán contra el - 
imperialismo en favor de una revolución social, se desligarán de las - 
tendencias románticas y adoptarán el estilo realista que alfin se im- 
pone en la nueva literatura hasta conformar toda una nueva cultura — 
dentro de la cual lu Xun habrá de imprimirle su rumbo característico. 

Cuando llegemos a este punto, entremos de lleno on la denominada — 
fase de "nueva democracia" caracterizada por lao, en el frente de la= 
cultura, áentro de los siguientes períodos, así: 

2) El primer período, desde el Movimiento del 4 de Mayo de 1919 — 
hasta la fundación del Partido comunista chino en 1921, época durante 
la cual la revolución culturel entonces iniciada, enarboló dos gran — 
des banderas: "Lucha contra la vieja moral y por la nueva moral y lu= 
cha contra la vieja literatura y por la nueva literatura". El movimien 
+o integra en un frente único a tres sectores: "Intelectuales de ideas 
comunistas, intelectuales revolucionarios de la pequeña burguesia e - 
intelectuales de la burguesia". limitado en un comienzo a estos inte- 
lectuales, al desarrollarse, se convierte empero en un movimiento de - 
amplitud nacional en el que participan además "las amplias masas del - 
proletariado, la pequeña burguesia y la burguesia". No obstante, el mo 
vimiento cultural no logra extenderse entre las masas obreras y campe 
sinas. "Planteó la consigna de "literatura para la gente sencilla”, - 
pero en reslidad, por "gente sencilla" se entendía a los intelectuales 
de la pegueña burguesia urbana y de la burguesia, esto es, a la inte- 
lectualidad urbana", Característica de este periodo es la polarización 
de las fuerzas intelectuales en dos "alas", una de "izquierda" y otra 

de "derecha", le primera representada por Chon Du-xiu y la segunda -- 
por Hu Shi, 

b) El segundo periodo comprende la época de fundación del Partido - 

counista chino en 1921 y la expedición al Norte (Bei-fa) en 1926, pa= 
ro combatir a los "Señores de la Guerra" como representantes de las — 
fuerzas "feudales" y para unificar el país convertido en una "semico= 
lonia" por las Potencias extranjeras. Se continúa y amplia el frente- 
único de "las tros clases", formado duramte el Movimiento del 4 de -



  

Mayo, atrayéndose a dicho frente al campesinado. Por su composición de 

clase, el frente único quedó entonces integrado por el proletariado, - 
el campesinado, la pequeña burguesía urbana y la burguesia, Con estas 
clases se estableció el primer frente unido en el terreno político, - 
con la cooperación ontre el Guomindang (Partido Nacionalista) y el Gong 

chantane (Partido Comunista), en base a los res Principios del Pueblo 
y las Tres Grandes Políticas (alianza con Rusia, alianza con el Parti 
do comunista y ayuda a los campesinos y obreros) formulados por Sun - 
Yat-sen. En esta época, utilizando el semanario comunista El Guia, - 

el periódico guomindanista Diário de la República y otros periódicos - 
de diversas localidades, "los dos Partidos, conjuntamente, combatieron 
la vieja literatura y la lengua clásica feudales, y promovieron la - 
nueva literatura y la lengua escrita moderna, con un contenido antiim 
perialista y antifeudal". 

e). El tercer porlodo comprende la época de 1927 (golpe de fuerza — 
de Jiang Jie-shi) a 1937 (guerra contra el Japón). En este momento "la 

revolución china entró en un nuevo periodo, en el cual le correspon = 
dió al Partido comunista solo dirigir las masas en la revolución", de 
bido a que, "la gran burguesia se había pasado al campo contrarrevoly 
cionario del imperialismo y las fuerzas feudales, y la burguesia na - 
cional la había seguido, de manera cue, de las cuatro clases que ori- 
ginariamente formaban el campo revolucionario sólo oucdaron tres: el- 
proletariado y el campesinado y demás sectores de la pequeña burgue - 
sía (incluidos los intelectuales revolucionarios)". Este fué el perio 

áo de las campañas de "cerco y aniquilemiento" por una parte y de pro 
fundización de la revolución, por la otra, tanto en el terreno mili -— 

tar como cultural. El resultado de ambos tipos de campañas fué "el des 
pertar de todo el pueblo". Es erbonces cuando aparece la Zuo Yi %uojia 
liengmen (Liga de Escritores de Izcuierda) disuelta más tarde al ini- 
ciarse las hostilidades contra el Japón, 

Finalmente, en este período "el campo revolucionario perseveró fir 

memente en la nueva democracia antiimperiolista y antifeudal de las = 
amplias masas populares y en los nuevos Tres Principios del Pueblo, - 
mientras oue el campo contrarrevolucionario practicó el despotismo de 
la olienza de la clase terrateniente y de la gran burguesia, a las ór 

denes del imperialismo".
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a) El cuarto periodo se desarrolla a partir de la Guerra de resis- 

tencia contra el Japón (1936) con la reaparición del frente unido de 
"las cuatro clases” (proletariado, campesinado, pequeña burguesia y - 

burguesia nacional), "pero esta vez su ámbito es meyor, pues ineluye- 

de las cepas superiores a muchos representantes de los círculos gober 

nantes, de las capas medias, de la burguesia nacional y la pequeña = 
burguesia y de las capas inferiores a todos los proletarios. De este- 
modo, todas las capas de la nación integran ahora la alianza que re - 
siste con decisión al imperizlismo japonés". No obstante, con la cal= 
úa de Wuhan ( Octubre de 1938), un sector de la gran burguesia capitu 

la ante el enemigo y el otro presiona la terminación de la guerra de- 
resistencia lo antes posible. Esta nueva situación se refleja en el - 
terreno de la cultura, uno de los terrenos de lucha, en le desapari — 
ción de la libertad de palabra y de prensa y en el otro, en los inten 
tos por conformar una cultura nacional, científica y de masas. (88) 

  

En este periodo son trascendetales las "Intervenciones en el Foro - 
de Yanan sobre Arte y Literatura" (Mayo de 1942) en las cuales Ma Ze- 
dong fija las bases definitivas de la nueva literatura y de la nueva= 
cultura, con la solución de la cuestión fundamental: "A quién servir?! 
"Puesto que nuestro arte y nuestra literatura, son el lo fundamental, 
para los obreros, campesinos y soldados, expresa lao, povularización- 
significa popularizar entre ellos y elevación significa elevar partien 
do de su nivel" (89), A partir de este momento se consolida el predo- 
minio del Partido Comunista chino sobre la cultura de la Nueva China- 
a la cual dará nacimiento. 

Resumiendo, podemos concluir que la tarnsformación de la estructura 
ideológica tradicional de China se efectúa en los siguientes momentos 
de la evolución literaria y cultural: 

2) De una literatura prociosista como instrumento de diversión al- 
servicio de las "élites cultivadas" que monopolizan la cultura, a un- 
subjetivismo social promovido por la nueva intelligentsia literaria, — 
sensible a los problemas políticos y sociales; 

b) Del subjitivismo social a la Revolución literaria, para poner — 

la cultura al sorvicio de la “gente sencilla", es decir, de los secto 
res tradicionalmente marginados de dicha cultura;



e) De la Revolución literario » la Literatura revolucionaria com 
ión de la revolución socialista, bajo la in- 

  

prometida con la reeliza 
fluencia del merxismo; 

4) De la Literatura revoluci 
la influencia directa del Partido Comunista chino, al servicio de les 

  

noria a la Literatura proletaria bajo 

masas populares, es decir, de los obreros, los campesinos y los solda 
dos, como fuerzas sociales fundamontales de lo revolución china. 

Con esta Última etapa entramos en el terreno de la Nueva China es- 
tablecióa formalmente por cl Partido Commiste chino en Octubre de - 
1949-.



Capítulo 5 

COMPOSICIÓN Y NATURALEZA DE CIAL 08 LAS FUERZAS SOCIALES PARTICIPAN= 

TES EN EL PROC£50 DÍ LA REVOLUCION CHINA 

  

El panorama descrito anteriormente nos muestra cómo se alteró la- 
estructura social tradicional por la modificaciones económicas, poli- 

ticas e ideológicas, accionadas fundamentalmente por agentes externos. 

En el aspecto económico, lo peculiaridad del cambio se caracterizó 
por el dualismo existente: 1) Entre el desarrollo de la industria na- 
cional y la inéustria extranjera; y 2) intre los nuevos polos geográ- 
ficos de desarrollo económico (especialmente Shanghai, Cantón, Tient- 

sin, Wuhan y el Nordeste) con una economia de mercado, y el resto del 

país con una economia "tradicional" de desarrollo excesivamente lento 
€ compuesta de las pequeñas explotaciones, el pequeño artesanado y el 
pequeño comercio urbano y campesino ). (90) 

La interdependencia del sector moderno y del sector tradicional, - 

manipulado el primero y en lo esencial por fuerzas externas, impidié- 
la formación de un auténtico mercado nacional unificado. Esta interde 
pendencia fué la que dió a la formación social china su particulari - 
dea específica de indenición, razón por la cual ha sido denominada en 
este periodo de transición como "semicolonial" y "semifeudal". (91) 
El duelismo así manifestado dejó una impronta imborrable y caracteri- 
zó a las otras estructuras que de ella surgieron con una debilidad y- 
una indecisión congénitas. 

En el aspecto político, la transformación de la estructura políti- 

ea so vió frenada por los limitados alcances y la insuficiencia de la 
Tong Mon Hui como partido de la burguesia china, ya que no tuvo prepa 
rado ningún plen contralizedo para dirigir el avasallador movimiento- 
revolucionario. Su profsroma agrario, dice Liu Guia, no mencionaba - 
la necesidad de movilizar a las masas composinas, por lo que "no con= 
siguió orgenizar a los obroros y los campesinos que constituían la —- 
fuerza principel en la lucha contre el feuózlismo y el imperialismo". 
Adomás, "su programa por la independencia se limitaba a señalar la ne 
cesidad de luchar contra el gobierno menchú sin mencionar el verdade- 

No obstente, continúa el mis- 

  

ro enemigo principal: el imperialismo”.
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mo eutor, los revolucionarios obtuvieron la victoria porque fueron = 

  

éncomonto por les masas populares a las gue fracasaron 
en der una direc sta debilidad permitió que "los antíguos 
funcionarios y la clase media ilustrada" tomaran los principales re - 
sortes del poder en el muevo gobierno, espocialmente el poder económi 
00. "Por oso, se apresuraron a dosembarazarse de Sun Yat-sen y a reem 
plazarlo por Yuen Shi-kai"y por eso, on defnitiva, "la burguesia no 
tuvo fuerza para derrocar el dominio imperialista y feudal de China". 

apoyados espon 
    ón eficázo 

  

(92). Vemos asi que permanece intacta lo naturaleza propia del siste- 

ma social tradicional de China, sin que se modifiquen sus relaciones- 
sociales. Es un cambio más formal que substencial. 

En el aspecto ideológico, si bien es cierto que la irrupción én la 
estructura social tradicional de China de la capa social de la moder- 
na intelligentsia, en la perspectiva histórica de todo el proceso re- 
volucionario, contribuye decisivamente al "cambio de mentalidad" de — 
las fuerzas sociales que propugnan ol cambio, a pesar de ello, consi- 
derando a la sociodad china en su conjunto, las fuerzas socieles con- 
tinuan predominando en las costumbres y los hábitos sociales. la era- 
republicana (Min-Guo) continúa orsenizada en función de los viejos há 
bitos y costumbres sociales y no es sino una minoria de intelectuales 
y de burguesia occidentalizada la que cultiva los temas de la liber — 
ted del individuo o de la igunldad del hombre y de la mujer, atacando 
a todas las antíguas costumbres. Que esta situación se refleja en la- 

orientación política, lo demuestra el hecho de que en 1918 la camari- 
lla polívica pro-japonesa Anfu que domina el Gobierno "central" en Pe 
kin, declara día de fiesta nacional el aniversario de Confucio, resta 
blecienáo a un puesto de honor la moral política de sumisión al orden 
establecido sobre cl cual se habia cimentado durante siglos la domina 
ción de los Shenshi (93). 

En 1927 Mao Ze-dong escribía, refiriéndose e los sistemas de auto- 
ridad tradicional que aún supervivian: "En China, los hombres viven - 
dominados generelmente por tres sistemas de autoridad: 1) El sistema- 
estatal (la autoridad política), estructurado en órganos de poder a — 

nivel nacionel, provincial, distrital y cantonal; 2) El sistema de — 

clan (la autoridad de clan), que comprende desde los templos ancestra 

les del clan y del linoje hasta los jefes de famlia, y 3) El sistema



  

sobrenatural (la autori: religiosa) constituido en su conjunto por 

el rey de los infiernos, el dios protector- 

de la ciudad y las divinidades locales, y por las fuerzas celestiales: 

las fuerzas subtorránca: 

  

dioses y divinidades, desde el emperador de los cielos hasta los más-— 

diversos espíritus. En cuanto a las mujeres, además de estar sometidas 
a estos tres sistemas de autoridad se encuentran dominadas por los hom 
bres (la autoridad marital). Estas cuatro formas de autoridad —políti 
ca, de clan, religiosa y marital- encarnan la ideología y el sistema 

  

feudopotriarcalos en su conjuíto y son cuztro gruesas sogas que man - 
tienen amarrado al pueblo chino, y en particular al campesinado... la 
autoridad política de los terratenientos en el campo. ..constituye el- 
pilar de los denás sistemas de autoridad. Con el derrocamiento de la- 
autoridad política de los terratenientes, comienzan a tambalear la eu 
toridad dol clan, la religiosa y la marital..." (94) 

El predominio ideológico de las fuerzas tradicionales se reflejará 
inovitablemente en la indefinición política de ciertos individuos y — 
sectores sociales oscilantes entre "la derecha" y "la izouierda", los 
elementos ineoloros del arribismo, en tanto que arrojará en forma de- 

finitiva a otros el campo opuesto,como sucederá aún entre los mismos- 
fundadores del Partido Comunista chino. 

En el aspecto social, la aparición de las nuevas fuerzas sociales 
de la moderna intelligontsza, la burpuesia y el proletariado indus = 
trial, representan una novedad dentro de la estructura social tradi- 
cional de China, Sin embargo, estas nuevas fuerzas, salvo el proleta- 
riado, no lograrán unz cohesión nacional quo les permita actuar como — 
clases orgánicamente octructuradas. la falta de unidad orgánica marca 
rá definitovemente la inconsistencia de su participación política du- 

rante todo el proceso revolucionario. 

Una de las ceusas de esta situación os el predominio de dos gran- 
des problemas: Wl la posición coaccionente de las Potencias extran= 
jeras y la profunda influencia política y social de las fuerzas liga- 

das a la exploteción neraria. Bsta contredicción fundamental afecta a 
las fuerzas socieles, como a todo el proceso revolucionario, impidién 
áoles cumplir un papel dirigente perdurable a nivel nacional. Y aun — 
cue la burguesia y cl vroleteriado pudieron, cada uno a su manera, ia
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tervenir activamente en cualouier resión, en realidad no alcanzaron - 
un papel dominante en el conjunto del país. A un nivol "Pan-Chino" -- 
(Quan-Guo), nos dice Chesnoaux, lo que más contaba era el antagonismo 

  

entre propietarios y campesinos. (95) 

Este ligero esbozo del panorama cue ya antos habiamos estudiado - 
nos demuestía tombién que si el sistema social tradicional chino su - 
frió modificaciones muy importantes, su cambio no fué substancial, -— 

quedando inconcluso el proceso revolucionsrio iniciado a mediados del 
siglo XIX, Y s1 la coyuntura política que representó la Revolución de 
1911 no pudo dar culminación a este proceso, la respuesta debemos en- 
tonces buscarla en el carácter propio de la formación social china de 
este momento, pero también en la naturaloza misma de las clases que - 
en dicho proceso intervinieron. 

   osa de 

  

china-. En la primera 
parte de este 

trabajo vimos cómo se conformó la burguesia comercial incipiente como 
clase intermedia dontro de la estructura social tradicional propia de 
China y ol tipo de relaciones cue mantuvo con el resto de las clases" 

5.1 Composición y natu 

y demás capas socialos. Dentro de ella, como anteriormente también vi 

mos ya, aparece a mediados del siglo XIX una nueva categoria, la de - 
la burguesía "compradora", con raíces en los siglos XVII y XVIII, co- 
mo apéndice de 1» burguesia mercantil occidentel, 

La burguesio "compradora", unida política y financieramente a las- 
grandes Potencias, seré el sector económica y políticamente más pode= 

roso de la burguesio china, precisamente porque la preeminencia que = 
ahora logra lo dobe más al impulso de fuerzas externas, que al desa — 

rrollo normal de las fuerzas productivas autónomas. Esto quiere decir, 
que la burguesia, aún en su nuevo estadio de desarrollo, tampoco es - 
una clase social homogénea, no sólo por la particularidad de su base- 
económica, sino por su misma composición y procedencia social, puesto 
que en su seno convergen: 1) Los eruditos- funcionarios y notables ru- 

ralas que promovieron la industria moderna en los años 1870-1880; — 
2) Los "comprador" o apoderados de las emprosas extranjeras; y 3) Los 

mercaderes tradicionales, nacidos del gran comercio de la sal o del - 

+6, por ejemplo. 

  

Estos tres sectores constituyen cn su conjunto la burguesia moder- 

 



  

na china del joven capitalismo chino, cuya"edad de oro" se da durante 
la Gran Guerra (1914-1918) con el oclipse temporal de los occidentales 

sobre la marcha del Bxtremo Oriente. (96) 

Que estos sectores no logran una fusión y una configuración comple 
tas lo demuostra el hecho de que la línea divisoria entre la burguesia 
mercantil moderna y los representantes del aran comercio propiamente- 
dicho no es uy clara, pues las agrupaciones de estos últimos (como - 
las Asociaciones regionoles, Hui-Guan) están afiliadas a las Cámaras- 
de Comercio con el mismo título que las agrupaciones económicas moder 
nas de banqueros o de propietarios de algodonerias. Por otra parte, = 
importante compoñlas como la Zhao-Shang-Yu ("China Merchant Steam Na= 
vegation Co."), principal compañia china de navegación, y las húlle - 
ras de Anyuan, están aún bajo la influencia financiera y personal de- 
les familias de sus fundadores "los grandes mandarines" o letrados 
confucianos que represontan "la más honorable fracción de la burgue - 
sía aún no bien desprendida de la antigua clase dirisente y de los no 
tables rurale (97) 

A pesar de estas limitaciones, Chesneaux dice que la burguesia, — 
sea cual fuere su pomposición, "afirmó su personalidad, adoptando cos 
tumbres occidentales muy caracteristic: (98). Pero precisamente aquí 
se refleja su propia contradicción, pues 12 estructura económica y la 

superestructura ideológica que cimentaban la fuerza material e inte - 
lectuol de sus intereses, eran ajenas a su situación de clase defini- 
da dentro de una estructura y un sistema social que seguía siendo pre 

minantemente tradicional y "semifeudal". 

      

En esta forma, lo burguesia china ticno cue enfrentarse a dos ti -— 
pos de fuerzas, con los siguientes resultados: 

1-. En sus relaciones externas con la burguesia capitalista extran 
jera, la burguesia china, a pesar de sus contradicciones internas, - 
fué casi siempre en su conjunto, un apéndice dependiente del poderio- 

económico y político de las grandes potencias coloniales; y 

2-. En sus relaciones internas con ln clase terrateniente, sus an= 
tagonismos fueron más de forma que de esencia, pues conservó intere — 

ses agrarios y se benefició de las explotaciones de tipo precápitalis 

ta.
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Bujarin, ref1criéndose al tipo de relaciones agrorias peculiares 
de China, observa que "hay un ontrol-zamiento de las formas de capi- 
tal comercial y usurario con las forras de arrendamiento somifeudal" 
y que por ello "ocurre con frecuencia, que el usurero y el capitalig 
ta comercial son la mismo persona que arrienúa la tierra", (99) 

Roy concuerda con osta observación al expresar que "la razón de - 
la repugnancia de la burguesia nacionalista a atacar las relaciones= 
sociales que obstruyen ol libre desenvolvimiento de la producción ca 
pitalista, es que en China la burguesia se halla en Íntima conviven= 
cia con tales relaciones", y cue "el hecho básico de la económia na- 
cional de China es la subordinación de los procedimientos de produce 
ción profundamente precapitalista a la explotación oltamente capita- 
lista por medio del comercio". Esto explica, según Roy, que la bur - 
guesia china ocupada en su mayoria en asuntos comerciales, siga las- 
huellas del gran propioterio. Como los burgueses chinos "obtienen su 

  

beneficio del comercio en mercancias producidas bajo el régimen so - 
cial existente, por tanto, no son menos contrarios a perturbarlo que 

lo es la cor ión militarista f iarcal cue monopoliza la - 
economia rural". De esta interdependencia dol sector tradicional y - 
del sector moderno Roy concluye con agudeza que "los burgueses se —— 
convierten en enemigos de la economía feudal cuando tienen invertido 

  

capital en empresas industriales. Pero al operar con capital de co = 
mercio, se hacen simplemente los aliaños de la reacción feudal". (100) 

For otra parte, la buryuesia china está también en relación con - 
la explotáción coloniatista, debido a cue siendo débil y poco numero 

sa, se halla el control de la finanza de las Potencias extranjeras.- 
    

Esta relación de depencia hace surgir dentro de la burguesía varios= 
tipos de contradicciones, de carácter no antagónico. Una contradice - 
ción se manifiesto ontre el sector de la burguesía "compradora", agen 
te do las finanzas extranjeras, como intermediario al comercio al - 
por mayor y por consiguiente el más beneficiado, y el sector de la - 
burguesia "nacional" carente de las prerrogativas de que goza el pri 
mero, Pero todavía dentro de la burguesta "nacionel o media" surge - 
otra contradicción: la relativa a su vinculación directa o indirecta 
con las relaciones sociales tradicionales como bursuesia comercial = 

  

o como burguesio industrial.
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De hecho, la contradicción entre la bursuesia compradora y la bur 
guesia nacional se convierte en antasonismo con el imperialismo, ya= 

cue no solamente os el responsable del atraso de china, el impedir - 
ol desarrollo de las fuerzas productivas y la formación de un autén- 
tico mercado nacionel unificado, sino también de la debilidad de la- 
propia burguesia nacional, por los controles económicos y políticos- 
cue le impone y que fronen su fortalecimiento. Por oso, el joven ca- 

para afrotar la competen= 

  

pitalismo chino se encuentra en desvent; 

  

cia de las firmas extranjeras, pues mientras estas últimas gozan de- 
prerrogativas especiales que las eximen de algunos impuestos, la bur 
guesia comercial china debe pagar un más alto porcentago, por ejem - 
plo del li-Jin, un impuesto de circulación interior que se multipli- 
ca al capricho de los apetitos voraces de las autoridades civiles y- 
militares locales, lo que por otra parte demuostra, a su vez, la su= 
pervivencia de la contradicción entre las fuerzas tradicionales y la 

burguesia chino. 

Despojadas del arma clásica del proteccionismo -del que sí gozan 
los extranjeros- las empresas chinas se ven sujetas a una subeapita= 
lización crónica que las pone a merced de las fluctuaciones del merca 
do, pues carecen de un aparato bancario sólido mue las respaldo, en= 
tanto que las socicdades comerciales extranjeras, como las britóni - 

bancario con el in- 

  

cas o las japonesas, hen fusionado ya el capit 
dustrial aún desde fines del siglo XIX, Los hombres de negocios chi- 
nos, además, aun cuando se esfuerzan por competir en un sector parti 

cular de la economía con los intereses extranjeros, permanecen por — 

otro lado atados a estos por la compra de mequinaria, ya que China - 
está prácticamente desprovista áe industria mecánica. La sumisión de 

los industriales chinos se extiende también a la distribución de sus 
propios productos, puesto cue la mayor parte del tonclaje es trans - 
portado por pabellones extranjeros. (101) 

Semejante grodo de dependencia será el causante del sentimiento - 

nacionalista de algunos sectoros de la burguesia china, Estos secto- 
res serán precisamente los que irán a constituirse como fuerza s0 -- 
cial de oposición no solo 21 imperinlismo sino al mismo régimen so = 
cial existente. Ante 01 frecaso de la revolución de 1911, apoyará una 
vez más a dun Yat-sen on la formación del réfimon disidente de Cantón
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cue federa a seis provincias del Sur, pues ársea la reunificación del 
país disgregado por los DUJUN o "Señores de ln Guerra" y lo elimina 
ción de las camarilles civiles y m 
Pelrin. 

  

    tares cue controlan el poder en 

las consecuencias políticas cue de este caracter social compuesto 
se derivan son muy complejas, pero constontemento se tuvieron en cuen 
ta por los estretofas de la revolución china. En la estrategia polfti 
Sa y militar olaborada por híao Ze-dong, por ejemplo, siempre encontra 
mos este preocupación, Aún desde su primer trabajo dedicado al angli- 
sis de las clases de la sociedad china, en 1026, Mao distingue clara 
mente los distintos sectores mue conforman la burguesia china. ln es 
te primer estudio (102), Mao sitúa a la burpuesia compradora al lado 
de los terratenientes, representando las relaciones de producción — 
tradicionales y atrasadas que impiden el dosarrollo de las fuerzas - 
productivas y cuya actitud ante la revolución, consecuentemente, es- 

absolutamente incompatible con ella. 

En una categoria diferente, Nao sitúa a la bursuesia nacional o = 
media, representando a las relaciones de producción capitalistas ten 
to en la ciudad como el campo. Pero no le considera como un todo ho= 
mogéneo pues distingue en ella un "ala derecha" y un "ala izquierda", 

  

razón por la cual, considerada en conjunto, manifiesta una actitud - 
contradictoria anto la rovolución: Por una parte, es favorable a la- 
lucha contra el imperialisno y los caudillos militaros, poro por - 
otra, se imestra desconfiada ante la participación activa e impetuo- 
sa del proleteriado, Esta actitud contradictoria es la expresión di- 
recta de su naturaleza compuesta ya vista, 

Finalmente, Hno distinsue una nueva coteroria social: la pecueña- 
burguesia, compuesta por los campesinos propietarios o medios, los — 

e inferiores de la inte- 
o primaria y secunda — 

   

  

artesanos propietarios de talleres, las 
lectualidad (estudiantes, maestros de ens: 

ria, funcionarios subalternos, oficinictas y tinterillos) y los pe - 

queñios comerciantes. n su conjunto, distinpue tres sectores: a) Los 

que disponen de algún excedonte de dinero o grano; hb) los que en lo- 
fundamental se manticnen con sus proior medios económicos; y c) Aque 

llos cuyo nivo). de vida va on descenso. ón ou tetitud ante la revolu 
ción, cl primer sector constituye el sia derecha y desconfía de ella; 
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el sepundo 
tercero constituye el ala izmvierda, ocupando un lug 

  

tor, o intormedio, es neutral, pero no se opone; y el- 

  

bastante impor 
tante en ol movimiento revolucionario. 

Mao volverá una y otra vez sobre estas onteporias y sectores para 
fijar su posición política anto las coyuntw 

  

> concretas del proceso 
revolucionario, dado cue cadn una de las coyunturas consideradas al- 

  teran las relaciones de las distintas clases. 

En 1933, por ejemplo, estudia las clases sociales en les zonas ru 
rales de China (103), para determinar su actitud anto la reforma agra 

ria y en cuyas relaciones pueden verse las cupervivencias "feudalos" 
21 lado de la ponotración de las relaciones propias de una economía= 
de mercado. En 1935, en vísperas de la Guerra úe resistencia contra= 
el Japón, considera el problema de las relaciones de clase y la acti 
tud de las diversas clases ante el conflicto que se avecina (104), - 
Refiriéndose a la burguesía china, ve en ls burguesia comradora uno 
de los sectores "vendopatrias", "pues ha perdido todo sentido de la= 
nacionalidad y sus intereses están indisolublemente ligados a los - 
del imperialismo", Y en cuanto a la burfuesia nacional, ratifica una 
vez más su caractor "vacilante" y neutral en algunas ocasiones. En = 
cambio de la pecueñia burguesia dice que por su condición económica — 
de peoueños productores y debido al desempleo, tienen al igual que = 

vbles con el imperialismo. 

  

los campesinos, intereses irreconcil: 

la táctica del frente unido, tanto en su primera fase de 1924-27, 
como en la segunda fase durante la Guerra de resistencia contra el - 
Japón, será formulada teniendo en cuente la composición y las rela - 

ciones de clase on la estructura social propia de China, pero, más - 
precisamento durante la segunda fase, pues como veremos en otro lu - 
ger, durante la primera fase hubo una mayor influencia de las cues — 
tiones de princinios. Por eso, para 1940 cuando Mao escribe con al - 
gunos de sus camaradas de Yenan, "La Revolución China y el Partido - 
Comunista de China" (105), al definir les clases de la sociedad chi- 
na y las fuerzas motrices de la revolución chine, se determina con — 
toda exactitud que la gran burpuesia compradora ha sido y sorá un — 
blanco de la revolución como capa social alizóa del imperialismo y - 
les fuerzas foudales, los dos blancos o enemigos principales de la — 
revolución china. No obstante, se tiene en cuenta que dentro de la -
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burgues1a compradora existon diferentos grupos oue dependen de las - 
distintas Potencias imperialistas, dentro de las cuales existen con- 

  

+tradiccionos muy agudas por la hegemonía y que por ello "cuando la - 
revolución se dirige contra una de ellas, (en este caso el Japón), - 
es posible que los grupos de la burguesia compradora dependientes de 
otras Potencias imporialistas participen, hasta ciorto punto y en de 
terminados períodos, en el frente antiimperialista que se forme, La= 
alianza con los sectores ocasionalmente antiimporialistas de esta —= 
gron burguesia compradora no olvida sin embargo, que "apenas sus amos 
se ponen a combatir la revolución china, ellos hacen lo mismo". En — 

cuanto 2 la burguosi nacional, a pesar do su doble caracter,es consi 
derada como una fuerza revolucionaria oue al lado de la pequeña bur= 
guesia y de las demás clases revolucionarias de la sociedad china, — 
constituirá uno de los factores componentes de la victoria de la re- 
volución democrática. 

Así hemos llegado a la raíz del problema que explica -a pertir - 
del "dvalismo cconómico"- la indefinición y la debilidad propia de = 
Ja burguesia china en sus relaciones internas y con las otras clases 
y capas sociales, pero en sus relaciones también con las fuerzas ex- 
ternas concentradas en la penetración imperialista. Porque si, inter 
nemente la burguesia china tuvo que seguir las huellas del gran pro-= 
pietario, os decir, de la clase terretoniento, externamente, por su- 
carácter inóustrial, tuvo a su vez cue seguir los pasos de los gran- 
des intereses foráneos. 

Fruto de su composición y de sus relaciones fué su atrofismiento= 
como clase y como fuerza social dirigente en el proceso revoluciona- 
rio chino. la debilidad de su situación de clase explica así su inca 
pacidad para constituirse como una clase social homog 
tal en la estructura social de China (106). Poro explica a su vez su 

incapacidad paro dirigir y llevar a cabo los dos procesos revolucio- 
narios en que intervino como fuerza social dirigente: la Revolución 
de 1911 y la Expedición al Norte (3 ) on 1926. 

    

lo perticipación política de la burpuesin chino como fuerza diri- 
gente en la Bevolución de 1911, se limitó rvencs a sambiar la "forma 
de Gobierno" sin alterar el "tipo de Wstado", ni en consecuencia, la 

     

"noturaleza de clase" del sistoma social tradicionel chino, No es ca



sual que Sun Yat-sen contara para su enprosa de derrocar al régimen- 
be de la burguesia china de ul- 

tramar, precisamente aquel sector de la bursuesia que se había desli 

    rquico con el apoyo, principal: 

gedo complotemente de las relaciones sociales nerarias predominantes 
en China. 

El hecho es gue a pesar de la Revolución do 1911, el antegonismo = 
entre los terratemientos y los campesinos pobres continuó intensifi- 
candose desde el siglo XIX, y este antaronismo, como ya lo menciona= 
mos, fué el que caracterizó el tipo de relaciones sociales de depen- 
dencia asimétrica cue continuaron predominando dentro de la estructu 
ra social china cue siguió siendo fundamentalmente tradicional, No - 
era posible entonces oue la burguesia pudiera llevar a mabo la trons 
formación de la estructura política sin aliarse con la clase terrate 
niente, pero esta alianza, tan pronto se efectuó, relegó a la burgue 
sia con su revolución política a un segundo plano. 

Puesto que los terratonientes y el campesinado seguían siendo las 
clases fundamentales de la estructura social, oran sus contradiccio= 

no con el muevo sis- 

  

nes las que debian ser resueltas en primer tér 
tema político, Derrocaáo ol poder monárquico e incapáz la burguesia- 
de seguir dirigiendo el proceso revolucionario que desató, el vacio - 
de poder político cue ello ocasionó, lanzó al país a la marquía de - 
los Du-Jun o Señores de la Guerra. hos Gobernadores militares de pro 
vincia, los Du-Jpm, se convierten entonces en los verdaderos detenta 
dores del poder político, :provechando la debilidad del poder central 
a partir de la miorte de Yuen Shi-kai (1916), Los Du-Jun, sin embar= 

g0, tampoco van a elterar el ceráctor fundamental tradicional de la- 
estructura sociol china, puesto que la base social que les sirve de- 
apoyo no se modifica. los Du-Jun representan un grupo social con po- 
der político, pero en ningún momento vuedon considerarse como una — 
“clase social" autónoma capáz de alterar las relaciones sociales - 
existentes. Por el contrerio,cl poder político cue detentan va a re- 
forzar esas relacionos en el aislamiento cue propician, 

  

Si bien es cierto que bajo su dominio se ojerce un férreo control 
sobre la burguesía comercial, imponiendo abusivos tributos y exigion 
do rescate, en ocasiones, a las cámaras de comercio; si bien es cier 
to cue los intelectuales o cuando monos "sus mejores elementos", de-
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jaron el Gobierno para dedicarse 01 estudio; y si bien es cierto tem 
bién aus en alfunos casos los terratonientes huyeron a las ciudades, 
al comenzar los desórdenes todo este profreso de las fuerzas centri 
fugas, nos dice 
sin tener en cuen 
les continuan ocunando en la sociedad china y la vide político china! 

    esneaux, "no vuedo ser históricamente analizado —- 
     2 la posición prevonderante cue los notables rura= 

(107). La nueva capa de "terratenientes absentistas" que ahora surje, 

en ningún momento van a romper con las rolaciones sociales agrarias - 
que son su mismo razón de ser; lejos de los campos, permanecerán uni 
dos a la tradicional explotación del agro y del cempesino chino por= 
medio de los mayordomos, los cuales a su vez descubren cue "la única 

manera de vivir y al mismo tiempo de hacerse ricos, consistía en en- 
trar en sociedad con los militares" (108). 

Desaporecido el aparato unitario de la burocracia imperial, fraec= 
cionado el país en verdaderos principados autónomos bajo el dominio - 
de los Du-Jun, los Shonshi se retiran al marco de la provincia o del 
Xian (distrito), repliegue que dor lo demás "refleja bien el carácter 
estrecho de sus actividades económicas, os decir, la expolación feu= 
del y usuraria del campesinado" (109), En ese marco estrecho los Shen 
shi conservarán además bajo su control las funciones públicas loca — 
los como las de "Prefecto de Xian" (Zhi-Shi) o de "Administradores - 
de Circuito" (Dao-Yin). "Shenshi y Du-Jun, nos dice Chesneaux, cola= 
boran en el seno de las Asambleas provinciales creadas por los men — 
chúes en visperas de su caida, disueltas por Yuen Shi-kei en 1914 y- 
restablecidas a su muerte". Además, "estan en conjunto en buenas re- 
laciones, más cuendo varios de los Du-Jun provienen de las filas de- 
los Shenshi". "llacia 1919, concluye Chesneaux, el control de la vida 
política China corresponde pues a los epigonos militares y civiles - 
de Yuan Shi-koi, sólidamente apoyados en la capa social de los nota= 

> ambiguos mandarines; ellos son sostenidos al = 

    

        

bles rurales y de 1 

mismo tienpo por los intereses extranjeros en China". (110) 

El vacio de poder político a mivol nacional ocasionado por el do= 
minio político de los Du-Jun llevó uno ves más a la bursuosia a par- 
ticipar en el proceso revolucionario de China en la nueva fase repre 
sentada por la Expedición al Norte (1926) en el periodo de la llama= 

da Primera Guerra Civil Revolucionaria (1924-1927). Pero a estas al= 

  

turas las fuerzas sociales «me hebíon particimado en la Revolución =
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de 1911, ya han lorrado un muevo nivel de deserrollo. En 1919 por = 
ejomplo, la clase obrero permanece apenas en un posición subalterna, 
frente a las otr   as fuerzas socinles, le burruesia y lo nueva intelli 
gentsia 
cionario. Seis años después, es por el contrario a la clase obrera - 

a las cue corresponde la iniciativa del movimiento revolu -—     

a la que pertonece la iniciativa de las oreraciones. Y aunque antes 
de esta fecha, salvo algunos raros opisodios, la cooneración conere- 
ta en la lucha revolucionaria ontre obreros y compesinos no hebía si 
do posible, los años de 1926 y 1927 son testigos de verdaderas lu - 
chas políticas realizados conjuntamente por estas dos clases. (111) 

Además, la nueva intelligentsia, ol proletariado y aún la misma — 

burguesia han adquirido un mayor grado de conciencia social y nmacio= 
nal, como consecuencia de la continua desinterración interna y de la 
presencia de nuevas fuerzas y formas de penctración externa. Por otra 
parte, para este periodo se cuentan ya con nuevas y poderosas formas 
de participación política, representadas en el ala nacionalista por 

el Guo: 

tidos políticos modernos sólidamente ors 

ndang y en el sector marxista por el Gongchandong, dos par- 
>nizados con el awrilio de =— 

    

fuerzas internas y externas. in torno de estos dos partidos se irán- 

polerizando paulatinamente las distintas fuerzas sociales. 

   sl muevo grado de conciencia de clase adruirido por ol proletaria 
do y su capacidad de iniciativa política, al poner a prueba la capa= 
cidad de su aliséo político, la burguesia, vara dirigir conjuntament, 
to el proceso revolucionario, lanzó una vos nás a esta clase a la —- 
alionza con la "rección feudal", poro tombién con las fuerzas impe= 
rialistas. Bstn cetitud demostró por serundo vez la incapecidad de — 
la burguesia par dirisir ol procoso revolucionario de China que ya= 
no se detenária. in veróna, la burguosia chino no había tenido más — 

    

cue un poder fommal, » expensas de su aparato político y militar, -£ 

en tanto que cl poder real, acuel que tenía sus raíces en las rela= 

    dominantes, descans 
in commredora en estrecha alianza con= 

ciones sociales arrarias y 
teniente y en la cron burfue: 
las fuerzas de penetración imperial 

          

5.2 Composición y anturaleza 

La aparición de 15 nueva 1ntello.nont:



hecho de gran trascendencia. Yruto de la modernización de 12 enseñan 

za desdo la fundación de la for 

  

(1562), los estudiantes de 

  

dades y de las escuele   las universi 

  

técnicas modernas se fueron mul- 

  

tiplicando, sobre todo en las ciuándes. Serún cifras citadas por Ches 

neaux, en 1915 so contaban ya 129.739 es 
enseñanza, desde las escuelas prima: 

    

cblecimientos "modernos" de 

  

hasta las universidades con- 
4.294.251 alumos, 195.976 profesores y maestros y 235.372 graduados, 
un número muy reducido, sin embargo, si se ti 

  

o on cuenta que China 
cuenta en este momento con alrededor de 500 millones de habitantes. — 
(112) 

Chesneaux tembien efectúa una cl: 

  

ficación de la moderna intelli 

gentsia, en base a las siguientes categorias: 

  

a) Los maestros y la juventud de las escuelas, desligados de la - 

vieja sociedad por la naturaleza misma de sus estudios; 

b) Los funcionarios subalternos y medios de las administraciones = 
coloniales y de las sociedades privadas modernas, víctimas de una - 

discriminación cue alcanza tanto al "estatuto social" y a las pers - 
pectivas de ascenso, como al salario y e la situación material; 

  

e) Los círculos de la prensa, cuyo dinamismo derivaba no solo de- 
modernas de difusión del pensamien- 

  

su familiaridad con las técni: 
to, sino gel hecho de quo el poriódico o la revista fueran a menudo- 
portavoces de 12 opinión pública; 

d) Las profesiones liberales, como la do los médicos y escritores, 
entre las cuales destacaron Sun Yat-sen y Du-Xun; 

e) Los sectores militares del "Nuevo ejército" de jóvenes oficia= 

les en contacto con las técnicas militares modernas a través de sus- 
aplicaciones militares, con un aren prestigio social y una gron ambi 
ción patriótica por contribuir a la renovación nacional. (113) 

Conviene anotar que vi los sectores militares del "nuevo ejército" 

desempeñaron un papol renovador tanto en la Revolución de 1911, como 
posterior y particulermente en le Expedición al Norte (1926), ello = 
se debió a su adiestramiento político. En este sentido, la Academia- 
Militar de Hoangpu, fundada en 1924 y a cuyo frente en la Dirección- 
del Departamento Político y como Precidonte del Tribunal Marcial de- 
la Academis estuvo Zhou in-Lai, jugó un parel muy invortante (114). 
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No obstante, los sectoros militares, en sentido slobal, constituyeron 
  el brezo ormedo de la rencción feudal",     pesar dol cutoritarismo = 
particulor de (ue hicieron galo con sus ambiciones militares de poder, 
principalmente durante el periodo de los "Señores de la Guerra" (Du-Jun). 

    

  

Por eso, más cue una fuerza social autónoma, estos militáres conforma 

ros una fuerza noliti 

  

como aparato militar comprometido directa o- 

  

indirectamente, consciente o inconscientemente con un tipo de relacio 

   nes sociales de carácter tradicional que ayuánron a conservar, pues - 
de ellas dependía su existencia y su propio enrácter dominante, tal - 

como lo expusimos anteriormente, 

Pero hay un sector, dentro de la mueva ¿int    'lligontsig que desempe 
fía un papel decisivo on el procoso revolucionario de China como "por 
tador de ideas" y agitador de las conciencias. Se trata de los estu- 
diantes chinos en el extranjero, una de las verdaderas fuerzas motri 
ces de la Revolución de 1911 y más tarde de la revolución literoria- 
de 1916-1919. Son ellos, fundamentalmente, los que a su regreso al = 
país, inyectan las nuevas tendencias ideolóficas, como alternativas - 
de cambio. La dopción crítica o afectiva de estas tendencias dará na 

cimiento a los distintos Partidos de la vida política China, Por eso, 
la nueva intelligentsia cumple on China la función de "introducir des 

  

de fuera" la nueva conciencia nacional y social de que carecían los- 
sectores tradicionales. Y esto es válido no solo para los teorías li 
berales, sino también para las socialistas. 

Refiriendose a Rusia, Lenin señaló este hecho de significación ge 
neral: "Hemos dicho, escribe, que los obreros no podían tener concien 
cia social demócrata. Este sólo pádío ser introducida desde Fuera, - 
la historia de todos los paises mtestisua rue la clase obrera, excly 
sivamente con sus propias fuerzas, sólo está en condiciones de ener- 
bolar unz conciencia tradewnionista, es decir, lo convicción de que- 
es necesario apruvorse en sindicatos, luchar contra los patronos, re 
elemar del Gobierno la vromuipación do tales o cuales leyes necesa - 
rias paro los obreros, etc. in cembio, la doctrina del socialismo ha 
surgido de teorias filosóficas, históricas y económicas, elaboradas- 

es poseedoras, por imtelec= 

  

por representantes instruidos de las o: 
tuales. Los propios fundadores del socinlisno cientifico moderno, —— 

Marx y íngels, veriencoian por ru nosición social (115) a los inte — 
lectuales burfueses, De ipusl modo, lo doctrina teórica de la social
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democracia ha surs 

  

n Rusia indedendzent:       ente en absoluto del iy 
iento obrero, ha sursido como resultado 
arrollo del nensemento entre los inte= 

tos", (116) 

ascenso espontáneo del movi     
  natural e inevitable del dos 

  

lectuales revoluciona 

Pero el que una doctrina teórica, introducida desde fuera, pueda 
ser la causante del "despertar e ln vide consciente y a la lucha — 
consciente" (117), no ouioro decir, sin embargo, cue de hecho res = 

    

ponda a las exigencias poculiares Gcl cambio. 

Cuando los intelectuales chinos introdujeron desde fuera, por = 
ejemplo, el "modelo democrático de Occidonto" creyendo cue sería la 
solución para todos los mulos de Chinn, ifmoraban la enorme influen 
cia gue en su país tenian tod 

  

le los fuerzas tradicionales y la -—- 
  ativa del colonialismo occidental en la marcha de —=   gravitación neg 

  

sus propios asuntos. Pero le democracia que sonaron esos intelectua 
les, muy parecida a la de los stados Unidos y la de Francia, las — 

dos naciones más conocidas por los imtelectunles chinos, no se trans 
formó sino en una "parodia de democracia". 

"Los republicanos, escribe Fitarersld, interpretaron mal el sen= 
tir gener: 
noz creyeron que la democracia por su propia virtud, impedía cual - 

e uns. constitución ba= 

    1 entiminché en cl Sur y lo tomaron por fervor republica 

  

ouier reacción y cue la simple promlración 
sada en las de los países Occidentalos sería suficiente para garan= 

tizar la modernización de China y la recusernción del poder. La gran 
meyoria de estos hombres tenia poco o ningún conocimiento de las ar 

tes del Gobierno o de la escena nolítica de China; habían absorvido 

ideales democráticos como estudiantes en cl extranjero, les dolia — 
el desprecio con el cual las naciones extranjeras trataban a la en 
ticuada e impotente Chino y creian oue, al adoptar los usos y cos = 
tumbres de duropa y de los ¿stados Unidos, también consoguirian la- 
amistad y la protección de esta Potencias”, (118) 

  

listas, on secreto o en forma activa,- 
no estaban interesadas ni en le modornización de Chino, ni cn su Ke 

ura promover su comercio y= 

Pero las Potencios coloni.: 

  

    pública. Deseaban apenas “paz y orden” y 

estas condiciones de "estabilidad" no se las ofrecía sino un "hom — 
Yuon Shi-koi y más ter 

  

bre fuerte" de su asado. Por eso amovaron 

de a Jiang Jie=shi. 

 



149 

  Fitzserald dice que la d 

  

mocrecio nuner, tuvo oportunidad de desa 

  

rrollarse en Chino, cue nunes echó raices on su suelo 1   

  

por consisuiento. la "ismentable parocin de fermrcracia de la Prime- 

ra República no vuede darse como ejemplo, ni como vrueba de su fra= 

, prrera, fué de onto últan: monera como le con - 

  

caso"; sin 
ceptuó el pueblo chino, poroue "on nombre del Perlanento, habia pre 
senciado una corrupción burdo y decvorsonzada; on nombre de la De = 
mocracia no habia visto otra coso cue no fuers un Gobierno débil e- 

ilitar, transpresión de toda ley, toés clase de 
!,y de tal manera que "a fines de la — 

  

inepto, usurpación 

  

opresión y decadencia naciona: 
segunda década del siplo XX, el pueblo chino estaba totalmente de - 
cepcionado de los falsos dioses importados de Ocoidonte y se echó a 

tinta". (119) 

  

buscar alguna solución d: 

  

El "optimismo democrático" de Pitarerald pasa vor alto un hecho 
esencial, Nste hecho cs el de cue China como país dependiente, con= 
sistema social "semifeudal", con unas condicionos imbernas y exter 
nas que impedían el desarrollo nutónomo de sus fuerzas productivas, 
precisaba algo más cue una "modernización" y algo más cue una sim = 
ple "democracia política” al "estilo Occidental". China necesitaba 
una profunda revolución social y nrcional on la cue debían partici- 

par todos los elementos de su sociedad y no sólo una minoría por —-— 

bien imtoncionada cue fuese, 

ectualos chinos naciona= 

  

Esto lo comprendicron muy bien los intel 
listas cuando en ol “lovimiento del 4 de Mayo de 1919 se lanzaron con 
la consigna de ln integración do las fuerzos sociales revoluciona = 
rias pare derrocar al "imperialismo y al foudolismo". La aparición- 
del Partido Comunista chino (1921) abrió luefño una persrectiva revo 
lucioneria sin procedentes. Alimentándose do ls luchas del pueblo= 

ento obrero, las encuadró, - 

    

chino, principalmente do las del movi, 
las organizó y les abrió sobre todo una persnectiva política. Pero, 

y más importante eún, oncabezó wnes luches "ouc encontraban su prom 

pia razón de ser on la estructura de la sociodad china y no en com 
binociones ficticias" (120). Por eso se anoyó en el movimiento obre 

te 1927 y Gesmués de oso niño, debido a-La.aniquá 
1 movimiento campesino. 

ro esencialmente has 
lación do sus cusdros vor el Guomind. me, en     

«press Ghesnomux, esto no cuiore decir que el 

  

Sin embargo, como



    comunismo chino Fueso directo de las clases populares, 
sino cue tuvo un ortren intelectual. “Janis no insistirá lo bastan= 
te, escribe, en ol pavel desempeñado vor lor inteloctunles: papel - 
eapital sí consideronos la composición rocisl de lor couápos diri 
fentes y cuadros commartas, no sólo 21 velricipio, sino también du-   

cue d: 

  

nte un lorgo periodo, lodos los sondeos A ponemos, conti- 
núa, van en este sentido. Esto orifen inteloctual aparece también - 

1 commniemo chino de 

    

   de lor hechos:    muy claro en el encodenanient 
riva del Movimiento de renovación cultural del "4 de Mayo”. (121) 

  

   La importencio de lo nueva intellirenteia cobro toda cu dimensión 

  

si observamos su narticipación política en torno a las diferentes - 
tendencias y orfanizacionos partidistas conformadas en esta época. 

Por su situación do claro, bien como descendientes de lo antigua - 
aristocracia terrateniente o de las capas socinles cue dieron noci= 
miento a la burpuesía moderno china y a posar de diferir de todas= 
ellas por sus nuevas concencionos y sus nuevos húbitos y costumbres, 

intellicentsia tormi 
cue disoutaban nor- 

  

era natural cue muchos olenentos de 12 modern: 
clubes"! w camprilla: 

  

  
     neran por ingresar en los 

el control del poder nolítico en iokin; ta 

antón oreanizndo por Sun Yat 
bién era consecuente cue   

  otros tontos athirieran 11 réfimen de 
%o de dienutar el control del vodcr central a -- 

wrillas militares de — 

  

=sen con el nropós 

  

las camarillas nolíticas do Felina y o lar 6s 
¿n 3ueolo-To libercl, democrático 

  
los Du-dun en cl rorto a 

    pursuesa, ler hermimabo do cuentes con lor vronósitos poli- 

ticos de la burmuesía cue aspiraba » lo unificrción nacional para - 
dirn 01 libro desenvolvimiento de =   eliminar los obstfculos cue 11po: 

sus nerocios. 

Poro a lo. lus d:1 proceso revolucionsrio rue veaia desarrollando 
se en China, la »olarizoción de los fuersre sociales nerticipantes- 

io nte nuevas elterna= 

      

en este proceso puro a 
tivas políticre e 1dcolópic: 

2113 de le dicposzción mental cue le cra pro - 
rovir situación de - 

    

clase, os decir, *» 
pia por nacimiento y nor formmción, 

, surgió de "los 
lo daflummoro de la Revolu- 

  

in el terreno volítico, uno de 
   salvas de la revolución «o Cetmbr: 

ción Rusa (1017) y del contocto dire to cor los delerados de la In-
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ternacional Comunista (Comintern), por cuyo intermedio se llegó a la 

alianza del débil rérimen de Cantón con la Rusia Soviética, lo oue-= 
de hecho significaba por parte do esta, la alianza con la burguesia 
china. En comvensación, el naciente P-rtido Comunista chino entraba 
a hacer parte del Fronte Unido que formalizó su consolidación en Ene 
ro de 1924 con propósitos políticos y sociales aprobados de común - 
acuerdo. Yl fortalecimiento del aparato político y militar del Guo- 
mindang cue esta alianza trajo por consecuencia, permitió al parti- 
do de la burguesia china fortalecer sus organismos internos, prove- 
yendose de valiosos cuadros en los cue la nuova intelligsentsia juró 

  

un papel primordial. 

Pero fueron las alternativas ideológicas las que pusieron a prue 
ba la situación de clase de esta mueva intelligontsia, sobre todo — 
cuando se encontró de pronto ante el marxismo como ideología de cla 
se del proletariado. "En el mismo momento en que se desarrollaba el 

  

“lovimiento del 4 de Mayo", escribe Guillermaz, la Revolución rusa, 
cue tanto había de influir en el curso de la historis china, empeza 
ba a llamar la atención de algunos universitarios de Pekin, A decir 
verdad, todavía se sebia poca cosa de ella...Sin embargo, en diciem 
bre de 1920 existe desde hace casi un año en Pekín una sociedad pa- 
ra el estudio del marxismo fundada probablemente por li Da-zhao. Si 
guiendo el ejemplo aparecen aquí y 2116, bajo formas diversas, otros 
pecueños grupos que buscaban su comino en las intrincadas vias de - 
las teorias políticas revolucionarias y en la litoratúra social". - 
(122) 

Li Da-zheo, e cuien se considera el primer intelectual chino con 

   

vertido 21 marxismo, abrirá entonces la brecha a la alternativa - 
ideolófsica marxista cue desde entoncos irá en ascenso creciente, - 
(123).La adopción de esta ideología por parte de la nueva intelli.   
genteia sisnificó una posición de clase de una enorme trascendencia 
histórica, pues este paso les covertiría de intelectuales demócratas 
revolucionarios en intelectuales revolucionarios socialistas. 

  

in su relación con las otras clases de la estructura social china, 
el paso siguiente fué dado consecuentemente en dirección a la nacien 

te clase obrera, cuyos cuadros dirifentes entraron a engrosar. El - 
movimiento obrero se entontraba entonces, 1919, en la fase inicial - 

  

  de su actividad, Como las tradicionos de orpanización de la clase -



152 

obrera eran en esta feoha extremo 
cial del movimiento obrero, los cuadros no proletarios de origen in 
telectual, jurar 

  

emente reducidas, en la etapa ini 

   
inevitablemente un rol esencial, sobre todo en - 
dical y on lo promoción de cunáros de orífen efec 

  

la ormanización ei 
tivamente vroletarios (124). 

  

de estos cuadros de intelectua=     
tenía que rebasar naturalmente, con 

  

si singular posición de clase, estrechész de los intereses espon= 

clase obrera la conciencia de = 

  

os, para llovar a l: 

  

táneos inmedia: 
sus verdaderos intereses de clase, Por este motivo, los intelectua- 

mista chino- 

  

les marxistas se lanzan 2 lo fundación del Partido Ci 
(Julio lo. de 1921), como Portido dc los imtoreses propios de la ela 
se obrora china, encarnando asi, nos dico Chesneaux, las aspiraciow 
nes del proletariado chino de poseer su propio partido político, ten 

dencia cue se habia manifestado yn confusamente, a raíz de la revo- 
lución republicana de 1911, en el Partido del Trabajo (fong-Dang) — 

de Xu Qi-wen y cue tuvo une existencia de 7 años (1912-1919). (125) 

Mel es la razón de cue la mayor parto de los fundañores y dirigen 
tes del Partido Comunista Chino tengan un origen intelectual, " 8l-= 
PCCh, dice Bianco, no es en manera alsuna un nertido obrero, sino - 

los partidos comunistas, 

    

como en la fase inic: 
un partido de intelectuales revolucionarios, con convicciones a ve- 

encontramos tanto ra 

    

ces vacilantes, y on todo caso muy ecléctica: 
2s consecuentes entre- 

  

dicales o rebeldes anormuizantes como marxis 
los doce hombres (representando a 57 miembros) que se reunen en ju- 
lio de 1921 en Shanshai pera funder el PCCh" (126), Y Chesneaux es- 
cribe sobro este mismo csvecto, nunoue sin las implicaciones de la- 
afirmación de Bionco: "In carrora sindical de den Zhong-xia, de Li- 
Li-sen (o Di Li-shon) y de biu Shao-oi es particularmente significa 
tiva del rol que jueran los cundros de orifson intelectual en el mo= 

  

       

vimiento obroro chino; ellos ejorcen en ofecto, en la mayoría de los 
tos reponsebilidades en los principales fren 

suentran en cada región 
  casos, las más importe: 

tes de acción. A un nivel + 
industrial, lo mismo intorvención decisiva de los jóvenes intelee — 

    

105 elevedo, so en 

tuales merxistas". (127) 

1, Lor intelectuales y estudian 

  

aríson intelecta 

  

Lor cundros



tes comunistas, entran a ocunar así un lugor de primer orden en el- 
período inicial de la vida de los sindicatos obreros y aún más tar- 
de en todas las rrandes batallas libradas por la clase obrera, Sin- 
embargo, vists en su conjunto, la particivación política de la nue- 
vo intellicontcia dentro del movimiento obroro, e pesar de algunas - 
defecciones, no es dual, puesto que en el curso de las luchas gremie 
les y políticas so llega a una fusión entre los cundros de orígen - 
intelectual y los cuadros de orígen proletario. 

Afirmar, entonces, cue por su orígen intelectual, el Partido - 
manera alguna un Pertido obrero, sino... 

, lleva a confundir el- 
"partido" con la "clase", aspecto contra el que Lenin ponía en guar 

    Comunista chino "no es on 
partido de intelectuales revolucionarios. 

  

dia cuando expresó cue no se podía confundir al Partido como desta- 
camento de vanguardia de una clase con toda la clase (128). Pasa -—- 

por alto además la posición de clase de esos intelectuales, a pesar 
de que en algunos de ellos existicran convicciones vacilentes y ecléc 
ticas. El 20. Congreso de la III Internacionel Comunista explicaba - 
este hecho proclamando que en los paises coloniales y semicoloniales 
por su propia condición, no habia sido posible el surgimiento de una 

clase proletaria fuerte y cue en consecuencia, ol espíritu revolu - 
cionario sólo podia encontrar su expresión en un comienzo "en la cla 
se media cultivada", siendo inevitable nue estos elementos asumie - 
ran al principio "el papel de pioneros", precisamente por su posició 
de clase revolucionaria, cuando adherian a la causa de la rovolución 
Este mismo congreso alertaba contra la confusión de las nociones de 
Partido y Clase pues podía conducir a errores y malentendidos. (129) 

Las vacilaciones y el oclécticismo inicialos de algunos intelectua- 
les revolucionarios mue adhirieron al PCCh después de haber optado 
por el marxismo como ideología de clase del proletariado, tampoco cens 

tituyen un arpumento válido para negar el caracter obrero del PCCh, 
pues no tiene en cuenta nue "el partido corresponde a un nivel de - 
conciencia de clase del proletariado" y cue tiene por misión, a ni- 
vel interno, entre otros propósitos, "la concuista de la conciencia 
proletaria correcta" y que esta no es posible alcanzarse sino en el 
proceso de crecimiento y consolidación tanto interior como exterior 
del pertido, en el curso de sus luchas, (130) 

En definitiva, lo situación de clase de los cundros iniciales —
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de orígen intel y el eclecticismo - 

  de alfsunos de sus clone licar los errores cometidos en 

  

   el proceso de concuista de uno conczencia proletaria correcta pero = 
no son argumentos válidos para denepar el caracter obrero de dicho - 
pertido. Por otra parte, el nacimiento y el desarrollo posterior del 
PCCh no puecen desligarse de la relación de clases propia de China - 
en el momento de su aparición y de los esfuerzos de sus fundadores - 
por darle toda su dimensión de clase no solamente en el aspecto cua 
litativo de la idcolopía y de la práctica política de la lucha de — 
clases, sino en el aspecto cunntitetivo, con la vinculación inmedia 

ta al movimignto obrero, preparando los cusdros obreros que irion a 
dirigir las luchas sindicales y políticas del período de la Primera 
Guerra Civil Revolucioneria (1924-1927). £l hecho mismo de que el = 
Movimiento Obrero chino no pueda ser analizado sino en Íntima rela= 
ción con la existencia del PCCh y cue el desarrollo de este no pue- 
de explicarse sin la existencia de anuel, prueba su carácter prole- 
tario, 

Por otra parte,no hay cue olvidar el empleo particular que en == 
China se dió a la "educnción" como "correctivo" de las ideas erró —   
neas dentro del Partido; este hecho cs tento más esencial por cuan- 

to que en China el papel dirigente del proletariado se vió afectado 

por el carácter particular de la formación social china y por la re 
lación propia de las clases que intervinieron en el proceso revolu- 
cionario. la prepondorsncia de los cunáros de origen intelectual y- 
de origen campesino dentro ñel PCCh, sin conside: la función vri- 

mordiel que ha cumplido el fector educativo, ha dado base para ata- 
car a lao de apoyarse siempre "on los elementos pecueñoburgueses", - 
tal como puede verse en una serie de artículos de estilo panfletario 
escritos por autores rusos on medio de la acálorada atmósfera del 

conflicto sino-soviético (131). No obstante fué precisamente la.po- 

sición de clase revolucionaria de la nuova intelligentsia y del can 
orzencia de las luchas de la clase obre 

      

pesinado, con base en la o: 
ra china, la que ler vermitió convertirse en las fuerzas motrices — 
que llevaron a cabo el proceso revolucionario chino. Por eso, al con 
viderar la porticinación política de le mueva intellisentsia en el- 
proceso revolucionario de Chima, debe entonces tenerse en cuenta el 

ición político de clase revolucionaria,-    hecho fundamental de su y, 

 



155 
antes que su situación de elese intelcctual particular. 

El aspecto particular y continsonte es señalado, por ejemplo, pur 
Robert Payne, cuando considera la defección de algunos de los funda. 
dores del Partido Comunista chino, os decir, de quienes abandonaron 
su pósición de clase revolucionaria socialista para volver a la an- 
tísua disposición mental y política propia de su situación originel 
de clase, Payne, después de relacionar la nómina de los doce funda- 
dores del PCCh hace noter cue, de ellos, sois se pasaron al Guomin- 
dang y dos fueron expulsados del Partido, señalando además que con- 

—Li Da-zhao y Chen Du-xiw 
los demás eren jóvenes menores de treinta años y casi todos estudian 

tes de la Universidad de Pekín, Sobre su situación de clase y el na 

   excepción de los dos fundadores princi 

ciente Partido comunista expresa: "Como se componía de estudiantes- 
pertenecientes a familias do la clase privilegiada, sin relces en - 
el pueblo, se hallaban muy lejos de formar el material revoluciona- 

rio que, según lino, exigía la época. Sus discursos eran floridos, - 
pero les faltaba decisión".(132) 

Es innegable la importancia que reviste una determinada situación 
de clase en un proceso revolucionario, sobre todo cuando se trata - 
de fijar una estrategia rovolucionaria. Con relación a este fenómeno, 
ya Lenin había expresado precisamente a principios de siglo (1904) - 
que, por la situación de clase que le es provia, la intelectualidad 
burguesa remuye la disciplina y la orfanización proletorias. "Nadie 
se atrevorá a negar, escribe henin, que la inteloctualidad, como una 
capa especial dentro de las sociedades capitalistas contemporáneas, 

> por su individualismo y su 

  

  
incopacidad de someterse a la disciplina y a la organización. ..; en 
esto consiste, por cierto, la diferencia nue sopara del proletaria= 
do, con desventaja, a ese sector social; en esto resido una de las- 
razones que explican la flojedad y vacilación de los intelectuales - 
cue tanto ha sentido el proletariado. Y esto propiedad de los inte- 
lectuales está inseparablemente lignda a sus condiciones habituales 
de vida, a sus condiciones de salario, cue en muchisimos puntos se 
acerca a las condiciones de existo neñoo burpuesa (trabajo in 
dividual o en colectividades muy peoneñas, etc.) (133). La elabora 
ción de una estratesia política no debe naturalmente pasar por alto 
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No obstante, la posición do clase nos pormite "percibir en la — 
acción correcta o defectuosa de los individuos una causa que contri 
buya verdaderamente el conjunto" y cuya razón doberá buscarse, sin= 
embargo, "más lejos, en las posibilidades objetivas de sus acciones 
y en las posibilidades objotivas de los hechos" en virtud de los cua 
les los individuos desempeñan ciertas taroas (134). 

De esta manero puedo explicarse, por encima de las limitaciones = 
propias de la situación de clase do la nueva intellirsenteia china, - 

socialista se consolida 
alfin en la disposición mental de cuienos "poseen el privilegio de- 
poder pensar en Otra cosa que la ración de arroz del día siguiente) 

pues fué sin disputa el marxismo y la aspiración a la revolución —— 
los que terminaron vor imponerse en ln actividad intelectual del - 

  

  

por qué la posición de clase revolucionari: 

  

país. Y puesto cue entre los intelectuales chinos, fueron los marxis 
tas quienes representaron "el grupo más octivo, el más fecundo, el- 
más influyente" (135), la cnuen de su vosición de clase fué la que= 
en definitiva contribuyó a la culmincción de un proceso revoluciona 
rio en el que, por otro lado, no constiYéron sino apenas una parto. 

5.3 Conposición y naturaleza del Proletariado chino-. El 3 de Ju 
nio de 1919 

o y del movimiento 

  

es una fecha coyuntural en la historia de la clr 
, primera gran acción= 

  

obrero chino. Ese día, en Shanghai, sc dió 
de la clase obrera en la historia de China” durente la huelga polí4 

tica nacional en que culminó el Movimiento del 4 de Mayo, "El 3 do= 
Junio, los estudiantes y los obreros coordinaron sus luchas, forman 

1 vatriota, con la clase obrera como fuerza 

  

do un movimiento naci 
fundamental e incluyendo en él a la perueña bursuesia y a la burgue 

sia nacional" (136). "A partir de ese momento, dirá otro observador 

chino de su propia historia, la clase obrera subió al escenario po- 
lítico como clase imdopendiente”. (137) 

A pesar de ollo, como claso, el proletariado industrial moderno- 
ia covitalista. Su existencia se 

  

chino es más amtíguo cue la burguos: 
remonta al establecimiento de las primeras empresas fundadas a me = 
diados del siglo XIX nor los occidentales (talleres de reparación = 
de busues, ferrocarrilos, etc.); en tanto, las empresas de la bur — 

puesia china, aparecioron más tarde, simuiendo los pasos de sus pre 
decesores occidentales.
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"A medida cue se desarrollaban las emprecas administradas por los 
imperialistas y la industria nacional, escribo lang Ying-luang, la- 
clase obrera crecía en fuerza. Un el neriodo de la primera Guerra - 
Mundial (1914-1018) el múmoro de prolot 
dernas alcanzó alrededor de dos millones, cue representaban las nue 
vas fuerzas productivas y la clase más prosresista de la China mo - 

derna". (138) 

  arios de las industrias mo — 

Las dificpltados do calcular múmericamento el desarrollo del pro 
letariado chino son, no obstante, señaladas por Chesneaux (139), -- 
ouien observa mue las estadisticas oficiales,como las del Gobierno — 
chino de amtes de 1949, no distinguen entro las penueñas empresas = 

  

semiartesanales y las fábricas propiamento dichas. Además, las em - 
presas contrataban frecuentemente a los obreros por medio de los -- 
Bao Gong Tou (Proveedores de mano do obra) a cuzenes entresaban en- 

blovue los salarios, desconociendo el mímero de sus obreros. Sobre - 
el cálculo efectuado por Sinkin li. en Asia : 
sidera hacia 1900 un mínoro "despreciable" y 
de 1.204.000 obreros, dice cue esta evaluación parece inferior a la 
realidad pues un estudio más cuidadoso ha permitido aleanzer la ci- 

fra de 1,500,000 personas en 1920. (140) 

  

   

En efecto, al calcular los efectivos de la clase obrera china, - 
Chesneaux determina un total de 1.489,000 personas distribuidas en- 
diferentes categorias, de acuerdo con su ubicación laboral en las — 
industrias textil, alimentacia y de transformación, industrias de 
base, industrias diversas, minas y transportes. Recalca, no obstan- 
te, cue no se trata sino de una aproximación muy sumaria, tanto más 

cuanto que para un cierto número de industrias liferas se ha abste- 

nido de lanzar cifras aproximadas. 
-Se trata pues, en su conjunto, de más de un millón y medio de - 

trabajadores industriales, de los cuales casi la mitad (el 44%), os 
taban empleados en las empresas oxtranjoras ostablecidas en China.- 
la importancia nue este porcentage de trabnidores reviste es primor 
dial debido a que siendo los már concentrados peográfica y técnica 
mente, esta ocasión particular les brindó la oportunidad de desem — 

políticas, ya cue todo con 
ciones elemen- 

  

peñíar un rol de vansuerdia en las luc 
flicto social, auncue tuviese por ejemplo, rezv1nd:   
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teles (como salarios, jornnás de trabajo, ctc.) revestía una signifi 

esto de uno intensa cuando los cuadros       
administrativos medios o subalternos crm extranjeros. 

  Finalmente, si no se tiene on cuenta la n»cionalidad del capital, 
el proletariado chino, considerado plobalmento, se caracteriza por- 
el predominio de los trabajadores de la industria ligera y de los = 
transportes, representando un 78% del total. A escala nacional, el= 
múcleo de la población obrera china no representa, sin embargo, sino 
una porción bien escasa de la población china: el 0.5% (141). Este 

en visneras de la Jiefane (Libe- 

    

porcentage se habria elevado al 

ración), en 1949. (142) 

De dónde proceden estos trabajadores? Tres sectores sociales vie 

  

nen a dar nacimiento a esta clase, en forma fundamental: a) El e 
pesinado pobre, b) Los artesanos calificados y c) Le "plebe urbana". 

El trabajo industrial soldará entre sí a estos elementos dispares - 
para unirlos en una fuerza social mueva desconocida en la antígua — 
china (143). Y aunque sus diferencias se borran en su misma condi — 

ción económica sobre la que descansa todo el aparato de la gren pro 

ducción capitalista, no obstante, predomina su orísen campesino. Do 
esta manera, entre el muevo obrero y su »ldea subs1stirán durante — 
largo tiempo estrechos lazos, vínculos cue lo mantendrán aún atado- 

  

  

a las relaciones de dependencia familier y personas de carácter tra 

dicionel. 

Pero si a nrimera vista, su condición económica resulta muy seme 
jante a la de los trabajadores de la pran industria europea de me - 

diados del siglo XIX, cierto número de rasfos de su estructura le — 

darón hacia 1919, un carfoter prop1o y orisinal, "complejo como la= 
china misma", 

   

no tanto como clase como -= 

  

2) En primer lupar, el proletariado chi: 

en razón de la edad de los individuos que lo componen, es extremada 
histórica y sus tradiciones estan por =   mente joven. Su exporiencis 

ello fuertemente limitadas; 

b) En segundo lusnr, está constituido incompletamente y mal es- 

tabilizado. Muchos de los trabajadores tienen un carácter ocasional 

hipertrofia de su capa inferior, mal separada 

  

itinerante. De ahí la 
aún del campesinado o de la llamada "plobe urbana". Por otra parte-
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dentro de ella no lofra formarse uns "aristocracia obrera" bien de-= 

sarrollada cue presione;mediante compromisos, sobre los patronos, - 
con miras a elevar el poder de compra de los obreros. Concretamente, 
este vacio será una de las mayores justificaciones cue derá a la po 
sición de clase rovolucionaria de la nueva intellirentsia china to- 
da su importancia; 

  

e) En tercer lugar, está sumergido profundamente en la china tra 

dicional, en una socicásá en donde no existe aún un mercado de tra- 
bajo desligado completamente de los lazos vrocenitalistas de depen= 
dencia nersonsl, representados por los Bao Gong ou; además, perma- 
nece marcado por las tradicionos corporativas o regzonales ceracte= 
rísticas de una sociedad úonde la gran producción capitalista no ha 
sunplantado aún a la pequeña producción mercantil y donde el morca- 

do nacional no ha loprado nún conformarse; 

4) Finalmente, está a disvosición de un país semicolonial profun 

damente condicionado por ln penetración de los prandes intereses ex 
tranjeros cuya presencia, a través del parato volítico y militar de 
ls Potencias, modifica muy sensiblemente lo relación natural de las 
fuerzas políticas on Chino. 

  

Si en definitiva, concluye Chesnesux, hccia 1919 la clase obrera 
china tiene sobre sus espaldas un triple fardo, el del capitalismo 
industrial propismente dicho, el del antífuo resimen semifeudal, y- 

el que rosulta de la penetración de los grendes intereses oxtranjo= 

  

ros en China, el movimiento obrero que shoro comienza, encuntra de- 
lante de sí un frente patronol muy heterogéneo, 21 que no dejará de 
explotar sus divisiones.' (144) 

"Ciertamente, nos dice también Chesenux, antes de 1919 el prole- 
tariado había neumulado una cierta experiencia histórica, habla lle 
vado a cabo huelgas, princiniado la construcción de agrupaciones de 
carácter sindical, e iniciado uno »rinera intervención en las luchas 
políticas chinas al lado de los republicanos. Pero la estrechéz mis 
na de este balance no hace sino resaltar mejor la importancia de lo 
que sucederá en el periodo de 1919-1927 en materia de lucha económi 
ca,de lucha política, de orpenización sintical, de progreso de la - 
conciencia de clase" (145). Las diferencias, respecto de su poste — 

    

rior evolución, son on verdad manifiost
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a) Antes de 1919 su "estilo de lucha" gromial característico se- 
ricas); esos "accesos de    expresa mediante el Da-Cheng (Saoueo de fe 

furor" que se limitaban de hecho cue so limitaban de hecho a revuel 
tas repentinas contra la miseria y quo no procuraban sino obtoner = 
cuando más, escasos aumentos de salarios o el despido de un capatáz 

particularmente odiado, no desaparecieron de pronto; la tradición - 
del Da-Chang permanecerá viva después de 1919 pero continúa siendo- 
más bien la expresión de hostilidad elemental de un proletariado se 

ión de = 

   

mi-campesino establocido en las ciudades contra la explota: 

  

sus empleadores; (146) 

b) En el aspecto organizativo, en 1919 la pron mayoria de las ox 
ganizaciones obreras permanecen emparentadas con las corporaciones -= 
tradicionales, las antíguas Gong-Suo de caracter eminentemente lo - 
cal y apolítico (147). Poro a partir de esto momento inicia su cohe 
sión con la fundación do sindicatos modernos y con la participación 
de un movimiento obrero de caracter cada vez más nacional, Y aunque 
en los años siguientes el policentrismo y el carárter itinerante - 
que caracterizaban ya les luchas políticas chinas del siglo XIX y - 
comienzos del siglo XX, continuando marcando fuertemente las activi 

  

dades obreras, no obstante, una de las originnlidades de la partici 
pación política de la clase obrera en el Movimiento del 4 de Mayo, = 
es que por primera voz el vroletoriado se pone simultáneamente en — 
movimiento de Pekín a Centón y de Shanghái a ifuhan y Chongoing. Más 
tarde, el vipor de esn solidaridad se manifestará de región a región 
en cada crisis grove y en cada paso importante del movimiento obre= 
ro; (148) 

e) En el aspecto ideolósico, la nerti 
fuertemente teñida de la ideología de "salve 
intelectuales y de lo burguesia y de “promoción industrial" de la - 
burguesia nacional cue preconiza la cooperación entre patronos y - 
obreros con un sentimiento nacionalista. Pero a nartir de ahora las 
relaciones de clase se modifican vrofund: 
las luchas gremiales, proporcionando al prolotariado la ocasión de = 

ia de clase ouc inevitrhlemmte se transformarán 

  ivación obrera está todavía 
cional" de los - 

   

ción n     

  
    

nte en el transcurso de- 

    

forjer una conc1:: 
en relaciones efectivas de podor. Y si en 1019, por decisivo que 
sea su aporte, la clase obrera permanece an en una posición subal=
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ternz, no tiene la iniciativa del movimiento cue corresponde a los= 
estudiantes y comerciantos, y no ambiciona sino jupar un rol de "re 

tasuerdio" (hou-dun), seis años después os nor el contrario la cla= 
se obrera la cue enarbola la inicietiva de 

  

.s operaciones, convir= 
tiéndose así, en ol elemento dirifsonte fundamental de la lucha revo 
lucionario china. (149) 

De esta manera, la entreda de ln clase obrera en la escena políti 
ca modifica radicalmente el oouilibrio de las fuerzes en China y el 
curso mismo de la político china. 

Independizados los trabajadores como claso, los distintas coyun+ 
turas políticas cue ocasionaron las luchas por el poder, les dieron 
la oportunidad de convertirse en una fuerza social y política cado - 
vez más poderosa. 

Pero conviene aquí señíelar mue si a porar de la existencia de - 
una fuerte orgonización sindicol Pan-Chine (Quan-Guo) el proletaria 
do se afirma dentro de la estructura social china como la clase so= 
cial más avanzada y la más destacada, por la cohesión nacional que - 

logra y a la cual aspiran tembién lo burfuesia, los intelectuales, — 

  

y las capos medias de las ciudedes, a pesar de ello,su parcelación= 
on un clerto múnoro do múcleos situndos a cientos de kilómetros los 
unos de los otros y muy diferentes entre si, lá. sitúacen un plano - 

muy desiguol on sus luchas políticas y económicas con las fuerzas - 
sociales y políticas del sistema social tradicional chino. Y resul- 
ta tanto más c1erto esto si so tiene en cuenta además que a estos = 
centros industriales correcvondon también los »rincipales centros - 
políticos del país. fnles mícloos son clasifiendos por Chesneaux en 
seis grandes resiones obroras diferentes entre si por el equilibrio 
entre la industria lifora y lo industria posada, por la proporción- 

  

de la mino de obra femenina e infontil, por cl frado de estabilidad 
y de experiencia política y social del proletariado y en fin, por - 
el estado de sus relaciones con los diversos sectores del patronado 
chino y extranjero. 

Las seis refione: corresnonden a dos zon”s industriales bien max 
cadas: La del Norte y la fel sur. 

1-. La Zomi indurtrinl dol Norte commrende:



a) La región del Nordosts de grendes exreras ¿nnonesas, donde 
predominan la gran industria y la industria extractiva, con obreros 
en su mayor parte emigrantes temvorales no bien sevarndos del camne 
sinado, sin burfuesia china activa, vi tradi 
tre los obreros y donde no existe tamnoco uno, intel 

iones corporativas en- 

  

isentsia capón- 

    

de reforzar el encusdramionto del proletariado 

b) La región de Zhili, donde predomins la industria ligera, aun- 

cue es también refrión de mineros y de ferroviarios, los dos elemen- 

tos más activos del movimiento obrero; sin tradiciones artesanales 
fuertes y con una burguesia atrasada en su desarrollo oconómico, tie 
ne la ventaja ompero, de su cercania con Polín, cue le proporciona - 
los cundros de origen intelectual que a promover los sindicatos; 

  

no obstante, como en la anterior región, la relación de fuerzas tam 
poco es favorable, pues siendo Pekín la sede del Gobierno central, - 
no solo es el centro intelectual de China sino también el foco de — 
concentración de los fuerzas ermadas chinos a las que se agregan los 
contingentes cue c11í tienen las potencias; 

c) La región de Shandons, con una scitucción semejante a la de Zhi 

li; no obstante, el Japón ocupa acul desde 1914, una posición domi — 
nante como en el Noreste, mientras que la burguesia china dosempoña 
apenas una actividad muy modesta, 

A pesar de estas diferencias, la zona del ¡lorte posce una indus= 
tria muy reciente, sin ser, en general, herodera de las manufacturas 
de la época precedente. Ni proletariado no tiene, en consecuencia, — 
ni tradiciones artesannles, ni tradiciones corporativas, situación — 

que le pondrá en desventaja frente a las condiciones del proleta - 
riado en el Sur, con la única excención de los ferroviarios». 

2-. La Zone industriel del Sur comprende: 

a) La región de Shenshai y del bajo Yanezi, primer centro obrero 

de China, el principal foco de la burguesio, pero también la princi 

pal base financiera y militar de los Potonoi2s extranjoras en China, 
Predomina aquí ampliamente la industrias era, con pocas tradicio- 

srocodente de todas las- 
uesto., No obstan= 

  

nes artesanales y con una noblación obr-* 
regiones que le da un carácter "extromod noute o: 

te, su concentración representa una fuerza notencial consideroble,- 

rá un papel muy activo la numerosa y di- 

   

on cuyo encuadramiento JUNO



163 

námica juventud estudientil poscida de idens muevas. Es soul donde - 

  los imtoroses extranjeros por intermedio do sus agentes de la burgue 
sia compradora, serán capaces de deshacer cualeuior situación cue + 
los amenace; 

vb) La región de Hubei y do Hunan, con la particularidad cuádruple 
de estar entre los centros industriales más antísuos de China, de - 
presentar un quilibrio entre la industria pesada y la industria li- 
gera, de contar con un mímero mucho más grande oue en otras regiones 

  

de empresas públicas o privadas y de estar relativamente alejada del 
centro de actividad de las Potencias. Consecuentomento, la burguesia 
nacional es aquí muy activa, además de contar con la presencia de - 
una numerosa intolligentsia. Es aquí donde el movimiento obrero lo- 
gra sus primeros éxitos espectaculares en materia de orpanización - 
sindical y de lucha reivincicativa y donde encontrará su último re- 
dueto de fuerza; : 

c) La región de Guangdong cuenta, en fin, con una industria moder 

na muy relegada frente a las manufacturas "semimodernas" y los pe = 
queños talleres. Las tradiciones corporativas son más fuertes que - 
en cualquier otra refión y esta será una de las razones de que la — 

clase obrera demuestre aquí una capacidad muy superior a la del res 
to del pais. 

la zone industrial del Sur será, así, la más avanzada del movi - 

miento obrero. Es allí donde, desde aún antes de la revolución rep 
blicane se constituyon las primeras agrupaciones obreras, donde tig 
nen lugar les primeras huelgas, donde caen los primeros mártires —— 

del movimiento obrero y donde los trabnjadoros intervienen más acti 
vamente en la vide política. 

Vistas en su conjunto, las diferencias de cada una de las regio- 
nes industriales de Chana imprimirán a la lucha obrera su propia fi 
sonomía y su propio ritmo. Pero también, estas diferencias serán - 
las causantes de cue el movimiento Obrero, a pesar de su vertigino- 
so ascenso, se consolide a nivel nacional tardía e incompletamente. 
"Pero estos elementos de diversidad macional, finalima Chesneaux, - 
lo mismo que les particularidades socioléficas talos como la juven= 
tud, la movilides, no deben ocultar jamás ln reclidad fundamental — 
de una clase obrera ya completamente formsda, yn unida bajo su dura 
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condición comán y cue se prepara a jufar un rol do primer pleno en- 

las" luchas políticas y económicas mue van a sacudir violentamente — 
la sociedad china entre 1919 y 1927". (150) 

El cuadro del desarrollo de la clase obrera china y del movimien 
to obrero, nos permiten unas formas y un prado de participación po= 
lítica de carácter predominantemente tradicional. Y auncue el movi- 
miento obrero inzcia su despegue por sí mismo, en forma autónoma, — 
las tradiciones de orsenización corporativa y de oxpresión espontá- 
nea, mantienen a sus luch-s dentro áe un ámbito muy estrecho. Sólo- 

cuando sus formas de participación se modernizon y cuando adquieren 

  un nuevo grado de conciencia de clase, sus luchas políticas se con=   
vierten en una verdadora alternativa de poder, la vinculación del - 
marxismo con el movimiento obrero dará n lo clase obrera una expre= 
sión directe de sus pronios intereses de clase y la vanguardia poli 
tica cue precisa por” desarrollarse.



Cavitulo 6 

FORMAS Y GRADO DE PARTICIPACION POLIPICA 3H gb PROCESO DE LA REVOLU= 
CION CHIA 

Al llegar a este purto, es necesario considerar 2 un muevo nivel - 
la participación volítica de las fuerzas sociales que hemos estudia- 
do. Las condiciones subjotivas para el cambio revolucionario, ya lo-= 
hemos venido observando, iban madurando paulatinemente en esa "con = 
junción del proceso sociolósico objotivo con la conciencia subjetiva 
de los hombres" que se inicia en forma definitiva a partir del Movi- 
miento del 4 de Mayo. No obstante, aún no había podido efectuarse la 

"conjunción de un cierto estado síquico de la masa con la conciencia 

más elevada de la dirección revolucionaria", cuyos cuadros encontra- 

ron eh el marxismo lo expresión directo de una situación de clase - 
oprimida o de una posición que hacia propios los intereses de clase 
de los oprimidos. 

Si bien el contenido ideológico de los cuadros revolucionarios — 
se profundizaba más y adouiria una mayor envergadura teórica, si su 
influencia sobre las masas obreras se incrementaba a la par de la — 
propaganda y el movimiento obrero cobraba un nuevo ímpetu en las huel 

gas generales de comienzos de la década de los años veinte, la inde- 
finición del contenido, empero, aún es notoria y las formas de orga- 
nización muy incipientes, Hncian falta, pues, formas de organización 
más elevadas, dentro de las cuales encuadrar las fuerzas sociales a- 
las que el mismo proceso revolucionario daba uns fisonomía y una con 

  

  

figuración más claras. 

in auxilio de estas nuevas exifencias, el apoyo de la Internacio= 

nal Comunista aparece, entonces, definitivo, pues gracias a su acción 
las fuerzas sociales encontraron en China un derrotero político más- 
expedito. 

Por otra parte, el instinto de clase do los trabajadores se mani- 
festaba cada voz más en las luchas esponténeas de caracter reivindi- 

cativo a través de las orfenzzaciones obreras que ahora aparecen con 
un cariz más moderno; los sindicatos. Las huelgas económicas son pro 

cadas ahora por cuestiones solariales, por el mejoramiento de las —   
condiciones de tr: bajo, por roivindienciones relntivas n las horas - 

de labor, a los castigos corporales, n la brutelidad de los capataces,
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a los reglamentos de trabojo, a las nornas de producción y los despi 
dos sin motivo. (151) 

Poro hay otro tipo de reivindicaciones que excoden los problemas - 
económicos elementales, como las reclamaciones para el esteblecimien 
to de casas de reposo, indermización de accidentes y pastos médicos. 
Pero sobre todo, las solicitudes par» cue se designe e los obreros - 
por su nombre y no sólo por un número de orcen y las peticiones con= 
tra el uso de fotosrafias de identidad y do otras prácticas de con - 
trol consideradas infamantos. Estas aspiraciones a la seguridad y a- 
la dignided, espresadas durante las huelpos,por medio de manifiestos 
sindicalos o de resoluciones de congresos, son los mejores indicado 
res del creciento prado de conciencia de clase adquirida por los tra 
bajadores. (152) 

Gracias, entonces, a estas luchas roivindicotivas y en el marco - 
de las jóvenes ormanizaciones sindienles obroras, se consolida la -—- 
conciencia de clase del proletariado. Las huelras de solidaridad se- 
hacen ahora posibles, con lo cual tembién, el proletariado afirma su 
cohésión nacional. Comienzan a su vez a aparecer cuadros, sobre todo 
entre los marinos y los ferroviarios; su convergoncia con los cuadros 

ierda, en buen múnero de sindientos,inicia una - 

  

20 

  

intelectuales de i 

cooperación y un muevo grado de concioncia de clase, al armarse de - 
una teoria revolucionaria, desconocido hosta ontonces. De ahora en - 

y so expande a una mayor di 

  

adelante su conciencia de clase se 
mensión, más allá del aislamiento de los frontoras de China, al ser- 

atraidos por la experiencia revolucionaria soviética y el movimiento 

  

comunista mundial, 

"La formación de la conciencia de clase, e cribe Ch: sneaux, no es 

en efecto un fenómeno sociolórico abstracto; clla es inseparable de- 
la experiencia ideológica y nolítica del proletariado". (153). Ast, - 
la espontaneidad que caracterizó a todas las batallas económicas li- 
bradas por el proletariado chino antes de 1919, fué reemplazada por- 

una firme dirección de los sindicatos, sobre todo, durante las olea= 
das huelguisticas de 1922 y a vartir de 1025. Pero las reivindicacio 
nes económicas no vudieron constituir on China un objetivo ej sí, — 
debido a que ni lor patronos, ni las outoriástos chinas y extranjo = 

onos. Por eso, las 

      

in las reformas o las conce: 

  

ras se oriontaron ha:
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luchas económicas dol movimionto obrero no Fueron más cue "una etapa 
de la tomo de conciencia de la clase obrera y la ocasión para las -= 

del proletariado de aniciarse en ln acción de una     fuerzas orfenizadas 

solución directa a los problemas fundamentales de ln clase obrera", = 
ento obrero — 

  

y por oso también, "ellas casi muncn arartaron al movi) 
de las luchas políticas". (154) 

Se repetia de este mmera en China lo cue ya habla sido observado 
en la exporiencia del moviriento obrero ruso, a saber, oue la parti- 
civación misma por el mero hecho de mmifestarse, elevaba tanto la — 

  

conciencia como los instintos de orranización de los trabajadores 
(155). Todo esto era consecuencia del papel organizador de la fábri- 
ca, esa "escuela" que "representa la forma superior de cooperación - 
capitalista cue ha unificado y disciplinado el proletariado, que le= 
ha enseñado a orrenigarse y lo ha colocado a ln cabeza de todos los- 
demás sectores de la población trabajadora y explotada". (156) 

No obstante, "la conciencia de clase del proletariado chino no se 

forja solamente en las luchas reiviandicativas y on las actividades 
de organización, sino que se desarrolla al mismo tiempo en su contex 
to histórico concreto en el afrontamiento de dos problemas fundamen= 

tales de la política chins de entonces: la preponderancia de los gran 
des intereses extranjeros y la dominación de los militares y de las- 
fuerzas sociales del antíguo régimen", (157) 

  

las huelgas de 1922 contra las compañias maritimas de Hong-Kong, — 
contra las algodoneras japonesas de Shanshai, contra los grupos briw 
tánicos de Hankou y Zhili, sacan a floto el antagonismo entre el mo= 
vimiento obrero y los grandes interoses oxtranjeros en China, la re- 
presión sangrienta del 7 de Febrero de 1923, conocida como "la masa= 
cre el 7 de Febrero", contra los ferroviarios de la línea Pekin-Han- 
kou a manos de los soldados de Wu Peisfu, hacen aflorar a su vez las 
controdicciones antasónicas existentes entro los intoreses de la cla 

Jun 

  

se obrera y los de los   
Ast, el proletariado chino deja de ser esa retaguardia y esa fuer 

za de epoyo con que intervino en la coyuntura del 4 de Mayo. Actuan= 
do por su propia cuenta, con su sola iniciativa y sin aliados, es - 
no obstante, vencido, "Ciertamente, ni lo intellifontsia, ni la bur- 
guesia nacional, ni los artesanos, mi los pequefios artesanos, ni los 

  

 



162 

pequeños empleados están desinteresado 

  

en 1919-1924 de sus luchas - 

contra los intereses extranjeros o de los Du-Jun. Pero estas demos - 

  traciones dispersas do simmatía no tienen ni el peso ni el vigor de- 
una lucha en común, El problona de las alimmzas de clase, el proble- 
ma del frente unido »1 servicio de intereses comues, es en 1924 el- 
problema fundamental cue se presente al movimiento obrero. Son las = 

alianzas llevadas a cabo en el Congreso del Guomindang en Enero de - 
1924, las que van a vermitir a la clase obrera jugar un rol decisivo 
en la revolución china desde 1924 a 1927". (158) 

  

El frente unido entro ol Guomindang y ol Gongchandang fa a la cla 
se obrera, la oportunidad de participar politicamente en forma "le= 
gol" en su lucha por los verdaderos intereses de clase. Pero en esta 
alianza la clase obrora no participa como una fuerza social aislada, 
sino que interviene a su vez como fuorza política, pues cuenta ya — 
con una vanguardia políticamente organizado cuc hará del Partido Co- 
munista el principal órgano de poder para dirisir sus luchas, Y es - 
oue el desarrollo del movimiento obrero chino es insenaroble del de- 
sarrollo del Partido commista chino; ambos se complementan, se inte 
gran y se retroolimentan, "El curso del constante crecimiento del mo 
vimiento obrero y volóz desarrollo del movimiento revolucionario chi 
no fué también el curso en que se difundió rápidamente en China el 
marxismo-loninismo, El movimiento obrero fué la base clasista para - 
la fundación del Partido de China, y el morxismo-leninicmo su base - 
ideolórica; el Partido fué ol fruto de la interración del movimiento 
obrero con el marxismo-leninismo". (159) 

la burguesia por su parte, tembién ha luchado por el logro de su- 
cohesión nacional, sin que le haya sido posible lograrlo. Política = 

  

lui su instrumento de poder para derrocar 

  

mente hizo de la Tong li 
a la dinastía monchí, pero al instourer la Remíblica la liga se es - 

51 Yi Dona (Pertido de la Unificación), el- 

(Partido Demo - 
  cindió en tres partidos 

Gong-He Dong (Partido Republicano) y el i 
   

   
Yuan Shi-kei y 
se convirtieron en el ins      2 E 

oposición y - 
lin Dang (Parti- 

cloron en 1;     ouica. Sin onbarfo, a 
de éllos se vrlió Sun Yot-sen pa 

do Nacional), el cual fué muesto 

 orsenizar cl Guo:       

  

tras el fracaso —
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      en Ne ai -     de una revuelta (lleyo de 1913). tun Y: 
(Japón) declarando a Yuen 
Yeti=sen funds el 

ón Tolo, Sun — 

        

Bailo", 

> (Prrtido Revoimeionsrio chino) 
volitico de los Du-Jun y - 

ni "tenidor 

  

  con ol cual protonderá socav aio 
erganizará el rórimon de Contón (1917-19: 

Pero así como los miembros del Guomindeng "tenian en común cierto 
grado de nacionalismo, pero muchos de ellos no eran demócratas ni en 
el nombre ni en cl ambiente" (160), en el muevo prrtido "no tardará 
tampoco en derse cuenta de las deficiencias do su Partido y de su op 
genización", pues, "para poder triunfar le hicieron falta una base - 

y un ejército sólido que le permitiera enfrentar a los generales", — 
ya cue "eran estos últimos en efecto los que tenían cl poder en sus= 
menos, cada uno en el sector de acción de sus respectivos ejércitos" 
(161). El retiro de Sun Ynt=sen a la concesión francesa de Shanghai, 
representó uno más de los tantos fracasados intontos de la burguesía 
china por controlar ol poder político del nais, 

En Solmpghai, Sun Yat-sen somete a su partido a una nueva reorgani 
zación, modificando el Zhonghua Gominr Dang en, el Zhongeuo Guomin Dang 
(Partido Nacional Chino), recobrando, tros muevas vicitudes, el con 

trol del Gobierno de Cantón cuyos muntos programáticos comprendían a 
la unificación del país, la abolición de todos los 

  

rascos senerale 
privilegios políticos y civiles ba: 
de las condiciones de vido y las relaciones 
extranjeros. 

saños en ln raza, el mejoremiento -   
mistosas con los Estados 

  

listos puntos prorramáticos atraen la atención del Estado soviéti- 

co, cuyo enviado especial M, Joffe, viaja a Chino para ofrocer a Sun 
Yat-sen ol apoyo y la ayuda de Rusia, concluyendose en 1923 el famo- 
so acuerdo entre el rérimen chino de Cantón y ol Estado soviético ru 
50. "En 1922, relate Benjamin Powell, Moscú envió un representante - 
especial, M, Joffe, a conversar con cl Dr. Sun Yat-sen. Las entrevis 
tas se renlizaron en el Palace liotel y yo las sepul de cerca, en mi- 
capacidad periodística, contando con la buena voluntad de Bugene Chen, 
chino nacido en Trinidad cue se desemoñaha como secretario y agente 

Guomindang. Al término de sus deliberacio 

    

de prensa del fundador d 
nes, Sun y Joffe formularon unn declaración conjunta de amistad y = 

compromiso de asistencia mutua de los dos prises. Revelaron así mis-  



mo que se habian hecho los “orrogtos broliminaros para que la flaman 
te administración de Cantón (de la cue hobie sido elegido Presiden- 
te legal y constitucional Sun Yat=sen el 27 de Abril de 1921) reci- 
biese apoyo soviético en la forma de un emvréstito y del envio, por 
parte de Moscú, de funcionarios especializados con la misión de ase 

  

sorar a las eutoridados chinas del sur. lor su parto, China convino 
:ción de estudiantes, para 

revolucionarias bolche 

  

en mandar a la capital moscovita una dele. 

  

oue recibiese instrucción sobro las ticti 
vicues", (162) 

Powell señala además, cue al año sifuiente ol Gobierno de Pekin= 
1on moscovita, según convenio firmado on Marzo de- 

: por Ca P, Wang y V. E. 

  

reconoció al ré 
1924, luégo de las conversaciones sostoni 
Wellington Koo con el delogado soviético de orígen armenio L. M, Ka 
rakan. Powell señala, empero, una importante diferencia entre los = 
dos convenios no tenido en cuenta por muchos comentaristas, cuando= 
exvresa: "Habla apreciables diferencias, sin embargo, en los textos 

  

de los acuerdos de Pekin y de Cantón. Mientras cuc cl reconocimien- 
to Pekinés estaba condicionado al compromiso ruso de no propagar la 

doctrina comunista en China, el pacto de UÚnmtón era diametralmente 

opuesto, como oue el propósito primordial do Moscú radicaba en la - 
propagación del comunismo". (163) 

Sun Yat=sen envió a Moscú a Jiang Jie-sh1 con unn misión diplomá 
tica en tanto cue Borodin llegó a China como representante de la Co 

ang como partido de = 

    

mintern e inició la roorsenización del Guomi 
masas, cuyo"frente democrático unitario" es interrado por los obre 

y los "comercian —   ros, los campesinos pobres, la pecueña bu: 
tes pacificos y moderados'"'como sostén de "ln revolución democrátic: 

  

"Lo antigua cuerdia dol Guomindang, compuesta do los letrados con 
fucistas (sic), 21 utoridades, terratenientes y ropresentantes - 

de la burguesia relacionados con el comercio imperialista, o sea los 
"compradores", relata Roy, se opusieron a la admisión de los comunis 

wtido al ver cue no habían podi 

   

    tas y en realidad, »bandonaron el 
do evitarlo. Ani, el primer efecto de lo entrado de los commnistas- 
en ol Guomindane fué cue esto izcuiorda. El pre 
coso de la difore yS más 

      se inclinó     
    

se av 

todavía una ves oue 115 continuaban la



nm 

lucha contra el imperialismo más concientes cada día de sus intere - 

ses de clase". (164) 

En nero de 1924 ol Frimer Comproso del Guomindeng se pronunció — 

  

mifierto de reorgrnización vor la coleboración con el Gobier 
no soviético y con el Portido counista chino y por la 

  

yuda a los - 

    nos y es decir, por lo que ha sido deno: 
des Polí 
lítica del priner Frente unido entre el Guomindche v el Gongchandang. 

nado las Tros Gren= 
formulados por Sun Yeti-=sen, y nue Tueron la base po= 

    

1 Manifiesto, escribe Nao Ze-dong, marea el límite entre dos - 
ápocas en la historia de los lres Frincip1os del Pueblo. Antes de «e 
él los Tres Princinios del Pueblo eran de la vieja categoria, de la 

vieja revolución democrático-bursussa en unn semicolonia, de la vie 
jo democracia, eran los viejos Tres Principios del Pueblo. Después- 

de él, los Tres Principios del Pueblo paseron a ser de la nueva ca- 
tegoria, de la nueva revolución democrático-bursuesa en una semico- 
lonia, de la nueva democracia, son los nuevos Tres Principios del - 
Pueblo. Estos, y solamente estos, son los Tres Principios del Pue = 
blo revolucionario, cue corresnonden al nuevo periodo, los nuevos, - 
los verdaderos, son los cue entrañan las tres Grandes Politicas: 
alianza con Rusia, alianza con el Partido Comunista v ayuda a los - 
campesinos y obreros. ln el nuevo periodo, los res Principios del- 

  

Pueblo serian falsos e incompletos si les faltaron las Tres Grandos 
Políticas o una cunloviera de ellas", (165) 

Respecto a los campesinos y obreros, el Ianifiesto oxpresa vue — 
"el éxito de ln revolución nacionalista debe denender de la partici 
pación de los campesinos y los obreros", que la posición del Guomin 

dang es la de "realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar- 
la participación de obreros y compesinos en el Guomindang,a fin de- 
apresurar el avance del movimiento nacionoliste revolucionario", — 

o ahora en la lucha contra el- 

  

"poroue el Guomindong se holla empof 
o, os decir, contra las clases especia 

  

impericlismo y el militeri 
les opuestas a los interoses de los campesinos y de los obreros y - 
para procurar su emancipación". (166) 

Así, la alinnzr de lo Unión soviética con la burpuesia china era 
1ín progresista contra el- 

  

entendida “como una alinnra con ol pruno 
frupo burgués mís reaccionario" (167), vera lograr objetivos de ca
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racter nacional y social, 

Dentro de las mevas experiencias por eprovechar, la fundación de 

la Academia militar de Hoangpu, para formar cuzáros militares pro - 
pios, puso fin a la trayectoria de conspiración cue hasta entonces = 
había caracterizado la táctica subversiva de Sun Yat-sen, Ahora la= 
burguesia contaba no sólo con un partido moderno propio, sino con su 
propio brazo armado: él Partido y los Ejércitos del Guomindang. 

Pero todo ello había sido posible gracias a la asistencia y ayuda 
económica, política y militar del Estado soviético, "Sin el apoyo de 
la Rusia soviética y la ayuda de las masas revolucionarias, escribo 

uno de los delegados de la Comintern en Chino, los necionalistas ja 

más habrisn obtenido"las victorias militares que alcangaron. El e jér 

cito mandado por Jiang Jie-shi estaba ecuipado por armas proporcio= 
hadas por la República obrera y dirigido por oficiales instruidos - 

en la Academia militar establecida con el mismo apoyo. Un el fragor 

de todas las batellas, al lado de los solándos chinos hubo siempre- 

ciudadanos de la “epública obrera, curtidos en las suerras civiles - 

de su propio pals luchando con el mismo ardor que los indígenas..." 
(168) 

Naturalmente la alianza del primer Estado obrero con la burguesia 

nacional china tenia sus razones políticas, pero también ideolégi - 
cas. "El problema nacional, manifestaba Stalin en una serie de con= 

ferencias pronunciadas en la Universidad de Sverálov, en 1924, ha 

  

dejado de ser un problema particular e interno de los Estados para- 
convertirse en un problema general e internacional, en el problema - 
mundial de liberar a los pueblos oprimidos en los paises dependien= 
tes y en las colonias, del yugo del imperislismo", (169) 

Stalin se referia luégo al principio de autodeterminación de los 
pueblos interpretado por Lenin como el derecho de los peublos opri- 
migos de los paisos dependientes y ie las colonias a la completa se 
varación, como el derecho de las nacionos n existir como stados in 

dependientes. Fustigaba a su ves, la ipunldad "puramente juridica"- 

que emanaba de las solemnes e innumerables declaraciones sobre la — 

    

igualdad de las nociones, "encubriendo el hecho de cue, bajo el im- 
perialismo, en cue un sruno de naciones (la minoria) vive a expen — 

sas de la explotación de otro prupo de 

  

10nes, hablar de "igualdad
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de naciones" es burlarse de los pueblos oprimidos"(170). Por esta ra 
zón, a la luz del »rincinio del internacionalismo proletario, el pro 
blema de las naciones se convertía en el problema de apoyar y ayudar 
de un modo real y constante a las naciones onri    idas en su lucha con 
tra el imperialismo, por la verdadera igunlénd de las naciones y por 
su existencia independiente como Estados. 

Stelin entraba a plantear luégo el problem: de las posibilidades 
revolucionarias del movimiento de liberación nacional y el de poder 
utilizarlas para la revolución prolotaria, es decir, "de convertir - 
los paises dependientes y coloniales de resorva de la burguesia im- 
perialista en reserva del proletariado revolucionario y en aliado - 
suyo" (171), Respondía a esa cuestión que, de neuerdo con el leninis 

mo, en el seno del movimiento de liberación nacional de los pueblos 
oprimidos oxistian posibilidades revolucionarias y oue era posible- 
utilizarlas para el derrocamiento del enemigo común, para el derroca 

miento del imperislismo. Por eso Stalin señalaba que en el movimien 
to nacional de los países como la Indie y China, cada uno de sus pa 

sos en la senda de liberación "aun cuando infrinja las exigencias - 
de la democracia formal, representa un mazaso asestado contra el im 
perialismo, o sea, un paso indiscutiblemente revolucionario". (172) 

En definitiva, Stalin plenteaba los principios del leninismo para 
resolver el problema nacional, resumiéndo sus postulados así: 

a) El mundo está divido en dos campos: el auc forma un pequeño pu 

fiado de naciones civilizados, que poseen el enpitel financiero y ex 
plotan a la inmensa mayorzo de la población dol planeta, y el campo 
de los pueblos oprimidos y explotados de les colonias y de los pal= 
ses dependientes, que formn esta miyoria; 

b) Las colonias y los paises dependientes, oprimidos y explota - 

dos por el capital financiero, constituyen uns formidable reserva y 
la más importante fuerza para el imperialismo: 

e) la lucha revolucionaria de los pueblos oprimidos de los países 
coloniales y dependientes comtrz el imperielismo es el único camino 
por el que pueden emenciparse de la opresión y de le oxplotación; 

importantes han ini- 

  

OS "w 

  

a) Los países coloniales y denendi 

  

ciado ya el movimiento de liberación nacional, cue tiene cue condu-= 
cir por fuerza a la crisis del capi:   lismo mundial;



s del movimiexto »roletario en los peíses desarro e) Los intereses 

to de liberación nacional en las colonias exi- llados y del movinio: 
fon cue estos dos asvectos del movimiento revolucionerio se unan en 

    

un frente común contra el enemifo comín: contra el imperiolismo; 

£f) La clase obrera en los peisos desarrilados no puede triumfar, 
ni los pueblos oprimidos pueden liberarse del yugo del imperialismo 
sin la formación y consolidación de un frente revolucionario común; 

8) Este frente revolucionario común no puede formarse si el pro 

letariado de las naciones opresoras no presta un apoyo directo y - 
resuelto al movimiento de liberación de los pueblos oprimidos contra 
el imperialismo "do su provia vatria", nues "no ruedo ser libre el- 
pueblo cue oprime a otros pueblos" (Marx); 

h) Este apoyo sismifica: sostener, defender y llevar a la prácti 

ca la eonsipma del derecho de los pueblos a sevorarse y existir co- 
mo Estados indepenáicntos; 

i) Sin poner en práctica esta consigna será imposible lograr la- 

unificación y colaboración de las naciones en una sola economía mun 
dial cue constituye la base material paro el triumfo del socielismo;y 

3) Esta unión solo puede ser voluntaria, erigida sobre la base de 
la confianza mutua y de las relaciones fratern2les entre los pueblos. 

(173) 
Estos princinios animaron el acercamiento diplomático de la Rusia 

soviética con los distintos regímenes cue dominaban en China, pues- 

antes y desmués de llesarse al acuerdo con Sun Yat-sen, los delega- 
dos soviéticos realizaron contactos con algunos de los jefes de las 
camarillas civiles y militares de Pekin. "Para evitar cue las condi 
ciones enóticas de China pudieran servir de pretexto a las Potencias 
imperialistas parn sus operaciones hostiles contra la República So - 
viética, explica Roy, fué necesario establecer relaciones amistosas 
hasta con el Gobierno ultrarreaccionario de Pokin, Antes que a Jiang 
Jie-shi se había enoyado e Fong Yu-xiong e incluso al noble caudillo 

onario lu Pei-fu, como defensores de la indepen 
joro. Y hubo un momento 

  

guerrero, el reno 
dencia nacional frente 21 imverizlismo e: 

en cue se emprendió la nesocirción conducente a entablar relaciones 

  

eo 

  

amistosas con el mismo Zheng ¿uo-lin". (174)
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En esta acerenmiento de Rusia 2 Chana se nota uno dualidad en las 
relaciones de Estado a Estado y de Portido a Partido, como las soste 

nidas entre el 'stado Sovético y la Comintern con el Régimen de Can 

+ón y de Pekin,por un porte,y las cuo a su vez sostendrá con el Par 
tido Commista chino, por lo otra. In dunlidod de estas relaciones, 
difíciles de sortear en la práctica revolucionaria, se reflejan bien 

ncorenmiento a los candi 

  

  

en la observación cue hace Roy respecto     “iseñe el punto de vista   llos militares, en los sismoentes términos 

    

de los intereses immoiiator del Es rio, el eurl es a su- 
vez el baluarte de lo libertad nara los orvciómiors y errmictados, to= 

das estas actusciones dinloníticas fueren sonso meceenrias; pero 

  

  

el daño comenzó a vroducirse cuendo influyeron en la actitud del Par 
tido Comunista varz con el fuomindanr (se roficre acuí a su actitud 
contemporiznsora a toón costa), La teoría sobre los intereses inme- 
dintos del Estado prolotrrio, »presa Roy, consideraba en todo y por 
todo, lo simificación revolucionorio de lo bursuesia nacionolista, 

5 vez dentro del Guo 

  

  teoría ror la cue re ririeron los commistos 
io pos1ble al despraciado oportu 

    

mindone y que len condujo sin rem 

(175) nismo" 

  

la »rrecieción cue Sehlesin 
Go 
ejero del Presidente, "E 

  

Dicha dualid-e se refleja también 

  

tern en China y cuien 

  

ser hace de Rorodin, representante de 1 
     fuera nowbrado vor “un Yat-sen, Alto Con 

  

te hombre, dice Shlesinser, -redactor de li 
cronos de heeer uno cloya difero ciación. entre     

  

nunca estuvo en con 

  

iodo nlanéo y unn orientación — 

(176) 

Fero este defecto ero míe el fruto de le comlejióad de las ta — 

  el apoyo militar=é1olomótico a un 
ño mu sropio Portá 

  
     claramente 

    
ro y de lo política pro = 

  

rene prácticas a resolver lo entre 
via do la Corintern oue de "us mismos ejerutores, como Lo veremos — 

  

luego. 

  

dey las rolrerores do lo Comimtorn con el Partido Co 

  

Pero co 
muiista chino, es necesorio toner on cuenta l> estructura propia de 
la Intemacion 

    

Commirta., 

  

rego on 1920, = 
ionr1 Commnisto"= 

    emáo Concreco de la la 
r los "Setotutos de 1> 111 

En el 
eron emrolal 

(ATT, con 11 
        

  

mero de los evlos se señalaba 3-   
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"La nueva Asociación Istermicional de Ursbajodores es fundada con el 
Sn conjunta del proleterináo de los di- 

DN 
objeto de orsanizor una no 

  

    versos paises, tendiente = un solo fin: la li 
mo, el est: bleci: 
pública 1nternac 

te las clases y ronlizor ol sociali 
comúnista", El Art. 40. disponta cue la instencia suprema de la In- 

dación del copitalis 

  

arto de 13 dietarnre del nrolot 

  

rirdo y de una Re 

al de lor siviots cue nervitirín abolir totalmen 

10, primer prado de la sociedad 

        

ternacional Comunista ern el Conyreso mundisl de todos los Partidos 
adía a exte Con, 

  

y orpemizaciones pí1liváns y cue correspo: 

    

cionar los prosramos le los difor 
Isrternacional. l Art. 50. delershe on ol Comité iijecutivo los pode   
res de 1s Intornecionel durminte los 19tervolos cue senarsban las se 

       siones del Conpro 1ás en el Art. 90. que= 
dicho Comité daría a todos los Portidos y orramizaciones afiliadas- 

o mandicl, disponzendo ad 

  

instrucciones con fucras de ley, vudiendó exigir a los Partidos afi 
liados la exclusión de los prupos o individuos cue hubiesen trans — 

y mín exigir le expulsión de los -   gredido la discaplins prolotori: 
Partidos que violaran las disposiciones del Congreso mundial, Adenás, 
ol Comité Ejeomtivo cuedaba fecultado para ormamizar en los diferen 
tes paises Secertarias luxilinres técnicas o de otro tipo, las cua- 
les le estaban toto 

  

me vto embordimados. 

La Internacional Comunista se constitulo así como un Partido mun 
dial centralizado, con sede en lioscú, y los Partidos comunistas de- 

s con una autonomía —     los diferentes poises se convertian en Socci: 

limitada a los intereses del proletariado mundial, 
  

Al año siguiente (junto dle 1921) cl ercer Congreso promulgó las 
"Tesis sobre la estructura, los métodos y ln acción de los Pertidos 
Comunistas" (178). in el 2unto 70. sobre la estructura de conjunto -— 

del Partido, se ratifioabo cue las directivas y decisiones de la In 
ternacional eran obligntorins pora el Portido y también, naturalmen 
te, para cada uno de sus afiliados; se consefraba el derecho de exi 
gir en todo momento informaciones completas de todas las orgeniza - 

ités y do sus fiforonter afiliados y se 
Dirección central 

iones con voto con 

    

ciones commistas, de sus cor 
tos y colesador de     

  

debian ser admitidos en todas los remiones y 
e dictominoba tembién cue "las   sultivo y con derecho de veto, Pero 

emocionel commaiste dobian ser oplicedas sin - 

  

decisiones de 10 1>+



  

    idos adherentes a: on el caso de que hubiese que 

siones del Parti- 

demora, por los 
   hacer modificrcionos en los Jotatutos 7 on las de 

Betatutos*, (179) 

  

do de cuerdo con lo 

  

refiere an su carácter 

  

Comentando esta tesis, Ernesto Ragioneri 
“casi integramente ruso" notado por Lenin, ruien a pesar de aprobar - 

su aplicación expresó su temor de no haber comprendido en ellas cómo 

debía ponerse la experiencia rusa al nlcance de los extrenjeros. Ra 
gioneri señala que a pesar de que ol preámbulo indicaba que las for 
mas de la orgsnizeción de la vanguardia del proletariado debian ade 

idadea históricas de cada país, "por el lar- 

  

cuarse a las particul. 
guísimo texto de la Resolución que segía a este preómbulo terminaba 

negando la sustencia de aquella afirmación general: los singulares- 
capítulos sobre el centralismo democrático, sobre los objetivos de- 

trabajo de los comunistas, sobre la propaganda y la agitación, sobre 
la organización de las luchas políticas, sobre la prensa del Parti- 
do, sobre la estructura de conjunto del Partido y sobre la combina= 
ción del trabajo logal y del trabajo ilegal, resultaban, más que - 

una ayuda para determinar cl radio de las particularidades históri- 
cas a las cue la orsanigación de los Partidos comunistas habria de- 
adecuarse, un conjunto de preceptos, un formulario de principios de 
orgenización política, detalladisimos en la descripcióndel modelo - 
ideal de comportamiento de los Partidos commnistas on las distintas 
fases y en los distintos momentos de 12 lucha política o de la orga 
nización de esta lucha, pero independientes de toda consideración - 
sobre el estado del movimiento ren1Y Por todo ello, "en la activi- 
dad de la Internacional Comunista se hebíp venido abriendo una peli 
grosa fractura entre orientación profromática y estructura organiza 
tiva, capáz de nerjudicor, desde el comienzo, la aplicación real de 
los cambios y de las nóvodades tácticas mue la situación podía impo 
ner". (180) 

Finalmente, en el Cuarto Congreso colebrnúo on Noviembre de 1922, 
la "Resolución sobro la Reorganización del Ejecutivo y su futura ag 
tividad" (181), fijaba la mecónica del contralismo democrático de - 
la Internacional Comunista, como "Partido mundial y centralizado" - 
para imvertir sus directivas. Se disponía que antes de la celebra - 
ción del Congreso Nuvdial (unn vez por año), los Partidos debian - 

realizar conferencias nacionales o sesiones ampliadas de su órgano -



e 

ejecutivo, para prevarar el Congreso mundial y elegir sus delegados. 
De la misma menera, los Congresos nacionales de los Partidos o Seccio 
nes debian realizarse después del Confreso mudial. Se pretendía con 
ello cue los intereses de las diferentes Secciones estuvieran prote. 
gidos lo mejor posible y subsistiera la posibilidad de valorar "de- 
abajo hacia arriba" toda la experiencia del movimiento internacional. 
A su vez, se daria así la posibilidad de impartir 2 los diferentes- 
Partidos "de arriba hacia abajo", porla via del centralismo democrá 

  

tico, las directivas derivadas de la experiencia global de la In - 

ternacional. (182) 

En cuanto a las bases prográmaticas para Oriente, quedaron fija- 
das en las "Tesis y Adiciones sobre los Problemas Nacional y Colo - 
nial" (183) aprobadas por el 20. Congreso y las "Tesis Generales so 

bre la Cuestión de Oriente" (184) aprobadas en el 40. Congreso. Es 
tes tesis fueron formuladas y aprobadas bajo la inspiración de Le — 
nin, conteniendo en esencia los principios leninistas resumidos por 
Stalin y ya expuestos anteriormente. No obstante, las "adiciones" - 
a las Tesis aprobadas en cl 20. Congreso fueron elaboradas por M.N, 
Roy, de orígen indio (185). La posterior interpretación de las"te - 
sis complementarias" harian de servir a Stalin, en 1927, para opo - 
nerse, en ese momento, a la formación en China de los Soviets de - 
Obreros y Campesinos, como forma de Gobierno cue "saltaba" la fase- 
guomindanista (se referia al Guomindang de 1zquierda con sede en u 
han) en cuyo carácter revolucionario aún se creia. (186) 

Y es que la orientación programática de la Internacionel Comunis 
ta no correspondió, en términos generales, para el caso de China, - 
al desarrollo real impuesto por una relaciones de clase no bien cono 
cidas. De ahí cue aún antes de suscribirse la Resolución de su diso 

lución el 15 de Abril de 1943, el curso de la revolución china había 
tomado un comino "propio", si no "contra" la Internacional como tal, 
por lo menos sí contra su línea "ortodoxa", sin importar aquí las — 

responsabilidades que puedan corresponder a las directivas de Moscú 
o a las del propio Partido Comunista Chino. 

Sea como fuere, el Parizdo Comunista chino nació -praéticamente 09 
ección de la Comintern y dentro de sus lineamientos progra=     mo una 

máticos y organizativos, ue sólo se haya formalizado su afilia- 
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ción un año después de su fundación. Dontro de directivas se mo 
     vió, entonces, ost durante la 11, 

ha 
amada. 

  

fase ortodoxa" - 

  

2 1927 y aún después. 

Por eso, cusndo la Comintern acordó estrechar relaciones con las 
fuerzas revolucionarias que trataban de destruir el imporialigmo en 

ses económica y politicamente deminados, sobre la base de la 

  

ación de las grandes masas populares, se impuso también co- 

  

mo objetivo "fortalecer el movimiento social en el seno del movimien 
to nacional", convirtiéndose en su vansuardia mediante la ejecución 

de dos tareas: 1) la ercación de Partidos comunistas que defendieran 
los intereses generales del proletariado y 2) El anoyo con todas sus 

fuerzas al movimierto nacional revolucionario dirigido contra el im 
perialismo. (187) 

A partir de 1920 la Cominter se interesa, entonces, directamente 
en los asuntos chinos enviando sus primeros delefados (Yourin, Pai- 

kess, Voitinski, Maring,ctc.) los cuales iniciaron contactos con los 
primeros marxistas chiños, ayudándoles n agruparse y organizarse en 
un Partido disciplinado y homogéneo. Así, cuando en julio de 1921 - 

  

se constituye formalmente el Partido Comunista chino, al lado de los 
doce delegados presentes se encuntra el socialista indonesio Neev 
liet, con el seudónimo de Maring, en carácter de representante de - 
la Comintern, 

Cuillermas señala cue en le época de su Primer Congreso, el Par= 
tido comunista chino parece bastante fráfil, carente de medios mate 
riales y sobre todo, con un múnero de militantes muy escaso. Sin —— 
embargo, considera que el lo. de Julio de 1921 es una fecha muy im= 
portante en su historia, pues "scñala oue 12 era de la confución y- 
de las vacileciones ha concluido", mues cuenta ahora con una direc 
ción, con una organización centrelizada, un programa y embrión de - 

Estatutos, "Guiado en lo sucesivo por una ideología, precisa e inde 
pendiente de los datos locales, apoyado política y materialmente - 
por la Comintern y la Rusia soviética, (el Partido Comunista chino) 

empezó a centrar su atención en su verdadero objetivo, en las masas, 
especialmente en el proletariado urbano". (188) 

Asi nació el Partido del proletariado chino cuya misión históri- 
   ca sería la do constituirse en una nueva forma de orranización polí
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tica de la clase obr: 

a las na 

: en uno vmevardio política destinada a ele- 
a pomlares el nuovo grado de conciencia revoluciona     

ria necesaria pero 12 tona del podor. "Si el proletariado no dispo- 
ne, en su lucha por el poder, de más armo cue la organización" (189), 
ahora tenia un instrumento político, un destacamento de vanguardia, 
que le hbria esa posibilidad, situándole en un plano de igualdad - 
con el Guomindengs, el Partido de la burguesia china, al lado del - 

cual podría además, efectuar una política de alianza, para la conse 

  

ción de sus auténticos intereses de clase. 

El Sefrundo Congreso del PCCh (Julio de 1922), decidió la afilia- 

ción formal a le internacional comunista y aprobó un manifiesto en- 

el cual se esbozabín los programas máximo y mínimo, "Los defectos - 

del Manifiesto, señala Hu Qiao-mu, consistían en que no señalaba que 
la revolución democrática debe sor dirigida por el proletariado; en 
que mo planteaba la demanda del poder político por los obreros y - 
los campesinos y de la tierra por los campesinos; en que se limita= 
ba a llamar a los obroros y campesinos a participar en la revolución 
democrática y luchar por sus propios derechos" (190), dofoctos que= 
según Hu, habrian sido agravados"por el prupo oportunista de Chen Du 
=xiu" haste constituir, durambo el periodo 1924-1927, "una errónea - 
línea política" en la dirección de la labor revolucionaria del Par= 
tido. 

El Partido comunista chino no estabe exento de errores iniciales, 
pero las luchas que encabezó junto con cl Guomindang o en contra de 
él, cubririan todo el desarrollo histórico de China hasta 1949, cuan 

do toma definitivemento el poder. Pero los progresos políticos del- 
Partido Comunista chino fueron muy lentos en un comienzo y sólo a - 
partir de 1925 lorra consolidar dofinitivemente su influencia en las 

  

organizaciones pomulores. 
Ye presente que cuando el PCCh aparece en la- 

  

Hay cue tener sion 
escena política del pais, el proletariado se encontreba apenas en la 

  

fase iniciel de su desarrollo y que en sus efectivos predominaban, — 
además, los cuadros de orisen inteletúual. Por eso, toda su línea po 

lítica se encaminó a la concuirta de su influencia sobre el movimien 
ción sindical. A través de los sindi 

  

to obrero, medionto la or ani 

catos, los commistos comienzan o desarrollar nuevas formas de par-  
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ticipación como los Yum-Dong o "Movimientos" cuyo amplitud creciente 
en huelsas y moni?   staciones masivas, los normite luchar por los ob 

    jotivos económicos la clase obrera, partiendo así de sus intereses 

espontáneos inmcdintos, vero también por sus objetivos políticos, - 
con la divulgación de consicnas "antiimporiclirtas y antifeudales", 
y con las cuales fucron despertando su concioncia de clase, Es de- 
cir, reemplazan la espontanoidad en el movimiento obrero por uma - 
nueva conciencia de lucha en la que se mezclan las aspiraciones por 
la conquista de mojoros innodiatas con los intereses estratégicos — 
a largo plazo. 

El Movimiento del 30 de finyo de 1925, por ejemplo, nacido de una 
protesta contra los abusos de los emvresarios japoneses en China, - 
se convierte en una movilización nacional contra el imperialismo, 
en la que llegan a participar medio millón de huolfuistas en Shang- 
hai y en toda China, pidiendo no sólo reivindicaciones económicas - 

sino políticas bajo consimmas antiimperinlistas. Tan importante fué 
la acción del Partido Commista en este movimiento cue desde enton= 
cos creció rápidamente tanto en núnoro de adherentes como en influen 
cia política, (191) 

la celeridad de su crocimiento lo demuestra ol hocho de que, se. 
gún Roy, en el periodo de 1925 a 1927, el núnero de sus miembros ay 
mentó 50 veces, pasando de 950 afiliados con cue contaba en 1924 a= 
más de 50.000 con ocnsión de la celebración de su V Congreso cele - 
brado en Wuhan en Mayo de 1927, sin contar los 35.000 miembros de la 
Juventud Comunista. Roy, cuion fuera representante de la Comintern= 
en China precisamente durante la eri de 1927, dice que los comu = 

nistas no sólo dirigían ol inmonso ejército de obreros y campesinos 
orfinmizados que sumaban varios millones, sino cue constituian el = 
elementó más activo dol Guomindeng. "Su fenomenal crecimiento numé- 
rico y el de su influencia política, escribe, demostraron que el - 
Partido comuniste hundía sus raíces en las condiciones objetivas del 

  

país y cue habia nacido para resolver los exisencias de la situación! 

(192) 

El movimiento sindical, por cu parte, hnbin llegado a un desarro 
llo considerablo. lin línvo de 1925 se funda ol Sindicato Goneral Pan 
Chino, reivindicando en esta focha 540.000 ndhorentes, número que -



1 

se eleva un año después a 1,240,000 miembros y a 2.800.000 afilia 
dos en 1927, Y el núnoro de miembros de las Asociaciones Campesinas 
alcanzó los 9.500.000 . (193) 

El nuevo grado de conciencia se refleja también en el muevo esti 
lo de lucha sindical, En 1926, el Sindicato Genernl de Shaghai toma 
abierta posición comtra la práctica del Do-Chons, avareciendo en cam 
bio la táctica del Dai-Gong , estilo do huelen con el que logró im- 
ponerse a los patronos su canacidad de negociación, 

    

  

Pero hay un tipo de organización que da al Movimiento obrero chi 

no uno de sus rasgos más específicos en la húscueda de nuevas formas 
de lucha, Se trata de los Jiu-Cha Dui o Bruipos de Vigilancia, apa- 
recidos durante el verano y el otoñio de 1922, con la misión princi - 

pal de mantener la disciplina dentro de los huelguistas y de mante - 
ner a vaya a los Xing-Gong (Lit. "nueva mano de obra") p rompehuel- 

gas y otro tipo de esquiroles. Pero de la función puramente gremial, 
este tipo de Bquipos fué asumiendo poco a poco tareas más políticas, 

desde la de permitir sostener un esfuerzo más prolongado de las huel 
gas, hasta la de organizar a las masas obreras para luchar contra - 
los grandes intereses extranjeros. 

No obstante, es en Cantón en donde, en razón de una coyuntura po 
lítica favorable, talos Bouipos se convierten en verdaderas milicias 
sindicales armadas, cuando la lucha de Sun Yat=sen desde el verano -— 
de 1924, contra los Cuernos de Voluntarios organizador por los co — 
merciantes, permite a los obreros armarse en destacamentos de apoyo, 
hasta el punto de cue ya en 1925 el Comité de huelga de Cantón-Hong 
Kong posee sus fuerzas armadas, su propio tribunal y sus propias - 
prisiones. A partir de 1926, la práctica de las Milicias Obreras se 

sindicatos centonoses de izquzerda, pero   generaliza entre todos los 
también entre los sindicatos adversarios, como el de los mecánicos. 

A pesar de que, en términos generales, las Milicias Obreras no - 
jugaron un papel decisivo como aparatos militares de poder permanen 
te y efectivo, pues se les mantuvo siempre en funciones subalternas 
cuando no se frenó abiertamente su desenvolvimiento, cumplieron, sin 
embargo, un importante papel de vangunráio en las insurrecciones - 
que precedieron a la entrada de los ejércitos nacionalistas regula=    
res en las principales ciudades, como lankou y Shanghai, donde hasta
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  se constituyeron óreanos de poder popular. De este minera, a partir 
2 obreros aspiran a poseer su propio poder ermado- 

y a intervenir en políti 
otras clases y enpos sociales. (194) 

    
de 1925, las masa 

  

    25 luche     es en un vie de igualdad con las 

Pero ol Partido Comunista chino como tal, careció completamente — 
de fuerzas armadas. los oficiales comunistas cue intervinieron en — 
la Expedición al Norte, estuvieron además en posiciones subalternas 

en tanto que el Estado lfayor permaneció controlado por los Oficia — 
les del Guomindang, Es decir, política y militarmente, el Guomindang 
mantenía su hegemonía dentro del Prente Unido. Pero en tanto que el 

  

poder del Guomindang estaba apoyado solamente on su aparato militar 
y político, el Partido Comunista chino tenia on sus manos el peder- 
social que confiere la organización y la movilización de las masas, 

las cuales fueron ascendiendo en poder con golpes esporádicos median 
te la táctica clásica de la insurrección. lista será la forma especí 
fica de lucha del proletariado y denás clases y capas populares du= 
rante este período. 

Pero al lograr "fortalecor el movimiento social en el seno del = 
movimiento nacional", al convertirse de hecho en su vanguardia pol, 
tica, surgió inevitablemente la luche nor la hepemonia dentro del 
Frente Unido. "El despertar de la clase obrora, nos dice Roy, fué — 

le entre el cavital y el trabajo? — 

E 

  

el comienzo de la luche inevi 
Y "el carécter nacionalista fué desapareciendo a medida oue se paten 
tizaba el carácter esencial de clase. Con ln burpuesia nacionalista 
los intereses de clase predominaban también sobre los nacionales. - 
La burguesía industrial empezó a disociarse ¿cl movimiento naciona= 
lista en la misma proporción en cue este iba tornándose en revolu - 
cionario" (195). Pero al disociarse del movimiento nacionalista, la 

burguesia perdió su papel de fuerza dirifente quedando en manos del 
proletariado, de tal manera cue “al comenzo de 1927 se vió con cla 

rided cue la revolución se habio desarrollado y amenazaba desarro - 
llerse más todavía, sin toner en cuenta lo cue la burguesia deseaba? 

(196) 
la lucha por la hegemonía de clase se convirtió así en la contra 

dicción principal, abriendo un muevo capítulo en el proceso de la - 

Revolución china. Y ni en un primer enfrentamiento la burguesia, al
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aliarse con las fuerzas tradicionales con el apoyo del imperialismo, 
fué capáz de aplastar ol movimiento obrero y de frenar el proceso - 
rovolucionario, la búsqueda de nuevas formas de lucha y la partici 
pación de nuevas fuerzas y capos socialos elevadas a un nuevo grado 
de conciencia de clase, »ermitió la continuidad del proceso en un = 
nuevo frente de combote, pues en último término, esta muevas formas 
de participación y este muevo prado de conc1oncia política irian a- 

  

definir el poder.



Canítulo 7 

LA CONUT. 

  

DL PODER 

  En visseras de la Revolución de Octmbre de 1917 en Rusin, Lenin 
formuló una de las tosis consideradas por él mismo como fundamentales 
dentro de su teoria revolucionarias "%l problema fundamental de to= 
da revolución, enunció, es, indudablemente, el problema del poder — 
estatal", Y año "Lo decisivo es qué clase tiene el poder", Seña 
loba además que no se podía esculvar ni apartor este problema, "por 

ser precisamente el problema fundamentel cue lo determina todo en — 

  

   ii 

el desarrollo de la revolución" tanto en su política interior eomo- 
exterior. (197) Por eso Lenin pedia todo el noder vara los Soviets- 
de diputados obreros, soldados y compesimos, los cuales representa= 
ban "un tino de aparato estatal nuevo inmensamente más elevado, in- 
comparablomente más democrático". (198) 

Pero qué significaba para Lenin lo consima de "el poder a los= 
Soviets"? Significaba una transformación radical de todo el viejo = 
aparato estatal cue frenaba todo lo cue era democrático; sisnifica= 

o nor otro nuevo, = 

  

ba la eliminación de dicho aparato y su reem 
popular, o sea, auténticamente democrático,como deborian serlo pre- 
cisamente los Sovicts y cue implicaba una mayoria organizadr y exma 
da del pueblo: obreros, soldados y campesinos. Sigmificaba, on fin, 
ofrecer la inicintiva y ln independencia a la meyorza del pueblo no 
sólo en la elección de los diputados, sino tambien en la administra 
ción del ¿stado y en 12 rerlización de reformas y transformaciones. 
(199) 

La concención ldinista del poder estatrl en el desarrollo de la-— 
revolución, implacaba ión radical de su fun= 
ción técnico aéminictrativa de orfanización y vigilancia y la elimi 

nación de su función política de domiración, por cuanto que "el Es- 

     

  

extonces la t: "forn     

tado es un organismo varo proteger a la clase que posee comtra la — 
a elase cue controlara el aparato es 

taria el poder. Por eso se conci- 
0ná dividido en clases" y - 

ibe cue todas - 

  

desposeida" (200). De ahí cue 
total sería la cue reslmunte dote 
be al Estado en relación con uma "soc 

    

    

con un »redomiazo nolítico de clase; nor ero ce
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las funciones del Estado están sobredetorminadns por su función po- 

en más que modalidades del- 
  

  

unciones no constaty 

  

lítica y que esas 
pavol global dol 
(201) Por eso, 21 final de todo, lo decisivo para Lenin era qué cla 

do que es un pavol esnccificamente político. 

  

se tenia el noder.   
Pero en qué forma se resolvía en la práctica la cuestión del po- 

der? Para Lenin este problema se solucionaba mediante la Dictadura- 
del Proletariado y de lo pobres, la única cue sería ca- 

páz de aplastar la resistencia de los envitolictas y de der a las - 
masas pomlares ol menojo total del vais y del control de su econo 
mía. (202) 

En la concevción marxista-leninisto del poder esta 

  

   

    

01 hay pues - 
dos apectos esenciales: 

1) Un aspecto general, relacionado con su función de dominación — 

política, el cual se manifiesta en cualcuier tipo de sociedad giv- 
dida en clases; y 

2) Otro aspecto particular, relativo a la forma como se manifies 

ta esa dominación política, de acuerdo con las porticularidades es- 
pcofficas del desarrollo real de las rolaciones de clase en una so- 
ciedad históricamonte determinada. 

En China, como socicánd dividida en clases, la cuestión del po - 
der así concebida, sólo se planteó, obviamente, con la aparición del 

marxismo entre los sectores sociales ge la nueva intollirenteia cue 
se interesaron por él, poro únicamente tomó cuerpo en el desarrollo 
de las luchas políticas del movimiento obrero y campesino dirigido- 
por el Partido comunista. 

Sin ombargo, la búsqueda de su forna particular, que solamente — 
podía darse en la práctica volítica de la lucha de clases, represen 
tó un proceso difícil y doloroso en el cue se combinaron distintos 

formas de partiezmción política, dosde las mani 
ens de un inciniente instinto de clase, hasta - 

¡o vroducto de un nito frado de conciens 

grados y distinta: 
fostaciones espo: 

   

    

las acciones orcanizr, 

cia de clase. 
    

  

   
1 nodor estuvo relaciona 

más 
En China, en do? 

da con la búsquod compleja por -  
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cuanto mue los resros diferenoioles do su rovolueién estaban determi 
sción do elases muy 

wlo, 7 las mue carsotorizaron el desarrollo de - 

  

ciones rociales y nor une ro 

  

mados por uns ro 
diforento, por oj 

ón rusa. 
   

  

la revol 

Si en Rusia, antes de su revolución, predominaben unas relaciones 

de tipo capitalista, en China lo eren de carácter precapitalista o- 

"semifeudal"; s1 en Rudia las clases fundamentales cue predominaban 

en la estructura social eran la burpuesio y el proletariado, en Chi 

  

na, por el contrerio, prodoiineban esorcialmente la clase terrate = 

  

niente y el campesinado; Si Rusia bnzo los znres era una potencia - 
colonialista y capitelista, China bajo los Du-Jun ora un pals semi- 
colonial y semifeudal; si en Rusia el aparato estatal capitalista - 
había sido sustituido por lo Dictadura del Proleteriado, en China - 
el aporato estatal "somifoudal" tenía cue sor sustituido por una 

cular de dictadura cue tuviera on cuenta sus rolaciones= 
ión de fuerzes sociales participantes 

  

forma par 
socialos peculiares y la rel 
  

  

en el proceso de su rovolución. 

La búscueda de su forma particular de poder fué la cue en defini 

  

tiva dió a la revolución su carácter propio; pero este carácter y - 

estas particularidados estuvieron 2 su voz detorminadas por los ras 
fos específicos o los "trazos especi * -como los denomina Buja = 
rin- de dicha revolución y cuzlen los "apresa teóricamente" as: 

    

2) En primer lurar, leo Revolución china es una revolución de li- 
beración nacional, que tiene como provósito realizar la unificación 
de China, transformar ol país en un Estado único contralizado, ha - 
cer desaparecer le distribución semmfoudal, conducir a China hacia = 
la gran via de su desarrollo histórico sobre uno base de ipunliad - 
con las otras Potencias y librorle del yugo del imperialismo extra 
jero; 

b) Pero esta revolución de liberación nacional se efectúa en un- 
país semicolonial, lo cue constituye su sesunda caracteristica y lo 

que la hace diferir profundamente de les revoluciones del mismo ti- 
po en ln Buropa de nodiados del siglo XIX, porque siendo Chima una 

ción a cue ostá sujotn lo confioro rasgos - 

  

semicolonia, la oxclot 
particulares en el dominzo económico, en el dominio del derecho po-
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lítico y en el de la opresión nacional; 

e) En tercer luror, es una revolución antiimperialista, por lo - 
cue está dirigida contra el cavitalismo extranjero; 

  

d) El ouarto resgo de la Revolución chino en su estado actual, es 
oue todavía es una revolución burguesa, lo que no significa, aclara 
Bujarín, "que su fuerza motriz sea la burcuesia, sino que es "una re 

     

volución burguesa domocrática" en el sembido on cue, en el imterior 
del pais, está dirigida contra los representantes sociales de las -— 

supervivencias feudales, es decir,contra "los srandes gobernantes 
     

  

militares que f>: m un bloque eon el imperislismo"., 

    

wla razón de ser toda revolución burfuesa, dice Bujarin en otro Y 
lugor, tanto si se reoliza bajo la heromonia de la clase obrera co 
mo si se efoctúa bajo la hegemonía de la pecuoña burguesia revolu - 
cionaria... consiste en lo suvresión de los restos del feudalismo". 
Por otra parte, esto tipo de revolución puede efectuarse "no sólo — 
sin la participación de la burguesia, sino hasta contra la burgue — 
sia, pues lo fundamentel es "la supresión de los restos de las rela 
ciones feudalos; de ahí que "si estas relaciones existen todavía, — 
el problema de la revolución burguesa se plantea en el interior del 
país, sea cual fuero la clase que haga esta revolución y las rela - 
ciones entre las fuerzas de clase dentro de esta revolución", (203) 

  

e) Por último, la cuinta particularidad de la Revolución china es 
que esta revolución de liberación nacional, antiimperialista, demo- 
erático-burguesa y que se efectúa en un vais semicolonial, tiende a 

o diferentes etupos y diferentes estados, - 
lista, debido a la debilidad relativa de la- 

burguesia china ex compara: obrera en China, así no 
represente esta "una fuerza inmensa", puesto cue la clese obrera no 

    A transformarse, modi, 
socia        en una revolució 

  

  

ón con la e: 

  

está en relación a la importancia del capital indígena, sino en re- 

leción a los copitales en seneral, sin distinción de nacionalidad.- 

(204) 

Stalin por su parte, consideraba además de estos factores, del ca 
rácter democrático-burgués y de liberación naciosal de la Revolu -- 

lidad de le burmuesia y 17 existencia de la Unión 

    

ción china, la fe 
> amoyo, como peculia   ro volucionari: 

  

Soviética con en exneriezcia 
ridades fundamentelos de dicha revolución. (205)
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Estos rasgos oran los que dote; 
de fnor e 1 
complojidn: 
fico de los problemas tá 
PCCh y al Comimtern. 

rolación particul: 
       as ont: los elases     ", de cuya extrema - 

plejidad y el carácter especí 
teaban al - 

    
   ban ipunlmente 

ticos y a 

deriv 

  

       :tégicos cue se y! 

  

Conviene señalor anuí cue, en sentido general, y a posar de lo — 
diche por Bujarin, la burguesia, más concretamente le burguesia na= 
cional china, si representó una £ iz (en el sentido de 64 
nuestras catesorias) dentro de la revolución "democrático-burguesa", 

como elase social cue participó "en forma activa" en el proceso re- 
volucionario, así temporalmente lo haya traicionado. En ol contexto, 
Bujarin parece reforirse más bien a su caríctor de fuerza dirigente 

(que también tuvo parcialmente), ambisguedad cue vor otra parte re — 
fleja un conocamiento no bien preciso de la "relación particular do 

sociedad china", cosa explicable por 

      

  fuerzas entre las clases de la 

la ausencia de estudios sobre la estructura social, al aleance de - 

la Comintern, 

Bujarin mismo expres por ejemnlo, cue "en lo literatura dedi 

    

economía china no se encuhitran deserip- 

  

cada a las cuestiones de la 
ciones de hechos, y cue, por consiguiente, se ve umo obligado a ro= 
currir a ciertas hipótesis para resolver, de la manera ás justa po 
sible, los problemes que se plentean ante nosotros"(206), En otro - 

lugar anotaba que "muchos de nuestros camaradas se inclinan a trans 
portar mecánicomente la experiencia del desarrollo de la revolución 
rusa durante el veriíodo de febrero a octubre de 1917 a la marcha de 
la revolución china" (207), previmiondo contra lo extremedamente pe 
ligroso de estar "analoglas mecánicas", 

  

Stalin también comfesaba su limitación de sufiemtes elementos de 
juicio al incier su discurso sobre las perspectivas de la revolu - 
ción china en lo reunión de la Comisión chine dol Comité Ejecutivo 
de la Comitern, colebrado el 30 de noviembre de 1926, "Antes de aber 
dar el problema, manifestaba, debo decir cue no dispongo de sufián- 
tes elerontos de juicio concernientes n la cuestión china para expo 
ner un cuadro comleto de la revolución chin. Por eso, he de cireuns 
cribirme a unas observaciones seneriles de prineivio, relacionadas 

ntol de la 

  

de modo imiedisio con el 

revolución china". (208)
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Precisamente estas "observaciones - 

las que carcatrizaron la "fase ortodoxa" de la Revolución china en- 

  

crales de principio" fueron 

la década de los años veinte, errores que mucho más tarde serían re 

conocidos por los Sirirentes chinos en su oposición a la campaña de 
“desestalinización" lonzaa por Kruschev en el 200, Congreso del —- 
Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, (Febrero de 1956). - 
"Al defender a Stalin, manifestaban, no defendemos sus errores. Ha= 

  

ce mucho los commastas chinos experimentaron en carne propia las - 
gunos errores de Stalin, Los errores de las 11 -   25 de a   consecuenci 

neas oportuistes de "izquierda" o de derecha cometidos en una u - 
historia del Partido comunista chino, en cuanto- 

3 
otra ocasión en     
2 sus causas inter les, se produjeron bajo la influencia de - 
ciertos errores de Stalin. A fines de los a 

vios y mediados de los años 40, los marxistas 

   
    os 20 y durante los años   

  

30, y luégo, a pri 
loninistas chinos, reprosentados por los camaradas Mao Ze-dong y Liu 
Shao-ci, opusieron resistencia a la influencia de estos errores de- 
Stalin, rliminaron móualmente las erróneas líneas oportunistas de 

"izquierda" y de derecha, y finoimente condujeron a la Revolución - 
china a la victoria"    

  Pero a continuación agregan: "Sin embargo, en vista de cue las - 
ideas erróneas niatenéns por Stalin fueron ocoptadas y puestas en - 
práctica por cisrtos compradas chinos y cue los mismos chinos debi- 
mos asumir la responcabilided por ello, nuestro Partido, en la lu - 
cha contra el oporiunismo de "izquierda" y de derecha, siempre se — 
limitó a criticar a muestros camaradr3 cue habisn cometido errores- 
y nunca echó la culpa a Stalin". (209; 

  

Los "errores" y los "malos consejos" de Stalin eran atribuidos — 
en el comentario de lor dirigentes chinos, a sus raices "suoseolégi 
cas" y "socio-históricns, ya cue en ciertos problemas "había a ve- 
cer perdido el contacto con la realidad objetiva y con las masas".- 
(210) 

La orientación marcada por Stalin y los dirirentes soviéticos, — 

naturalmente condicionó la políticn seruida por la Comitern em Chi- 
na; algunos fallos se hiczeron notar anteriorrente., Pero como en el 
caso de Stalin, el mérito y la debilidnd de sus directivas no pue - 

en forma absoluta a sus dirifentes, pues como - 

al mucde ser otra cosa que- 
den ser imputada: 

afirmo Genlebinger, "ninguna imbternacion:
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experiencias de -    una correa de transmisión apta pare transferir la 
istentes en distintos países" (241), Sus efectos- 

ticipaban los 
los movimiento: 

  

entos más avanz: 

  

serían estimulambos si los mov: 
inn de plentenrse en otros países; pero 

    

objetivos que más tardo h: 
en caso contrario tendrian un efecto de freno, si tales experiencias 
eran insertadas en un marco dosmático y abstraidas de las diversas - 
condiciones en las que se realizaban, 

El mérito de la imternacionol comunista, en cuanto al problema - 
colonial, agrega Schlesinger, consisto en haber sabido vincular la- 
férrea voluntad do lucha contra el imperialismo y contra los prejui 
cios colonialistas que subsistian en los movimientos obreros de las 
potencias colonioles, con las experiencias de une importamte revolw 
ción hecha en un país escasamente desarrollado en el que la clase — 
cempesina ocupaba un lugar central ( la Rusia de 1905), Su debili - 
dad consistió en la escasa posibilidad de aplicar estas experiencias 
2 países completamente subdesarrollados, cuyos movimientos, según - 

la concepción del conjunto de Lenin, eran considerados er el fondo -= 
como elementos de una inminente revolución mundial". (212) 

El defecto que significaba esta generalización fué reforzado, se 
gún Sehlesinper, por el centralismo de la Commntera, aungue se mues 
tra opuesto a considerar como absolutamente válidas las afimercio - 
nes de que los fracasos debian atribuirse a las directivas erróneas 
o aun a las actividados organizativas de lo Comitern, pues "ningún 
movimiento revolucionario importante púdo triunfar en su primer in- 
tento. Y el hecho de haber estimulado los vrimeros asaltos, pudo ha 

ber tenido una función positiva, nunoue la línea de conducta fuera- 
errónea en los detalles". (213) 

  

Pero si bien es cierto cue algunas directivas obraron como "fre- 
no" en el desarrollo de la Revolución china, a la "oposición" den — 
tro de Rusia tampoco lo fue dado ol tener una mejor comprensión y — 
conocimiento de la "relación porticular de fuerzas entre las clases 
de la sociedad china", 

Trotsky, entro ollos, neraba un "valor propio" al campesinado co 
mo fuerza político revolucionaria, considerando cue a pesar del pa- 

:pesinado on las guerras- 
á indirectamente el- 

  

pel considerable y n voces decisivo del 
campesinas del siglo XVI y eun antes, "direct   
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campesinado sostuvo una fuerza contra otra" y que por ello "no cons 
tituyó jamás por aí mismo una fuerza con valor intrínseco, capáz de 
resolver los problemas políticos de orden nacional! (214) 

Basóndose en una afirmación de lenin de cue la ciuded arrastra - 
inevitablemente detrás suyo al campo, de cue el campo sigue imevita 
blemente a la ciudad y de que la cuestión es simplemente saber cuál 
de las clases que existen en la ciudad sabrá arrastrar detrás suyo- 
al campo, Troteky acota, sin embargo, que cl campesinado representa 
ría aún un papel decisivo en la Revolución de Oriente: "Pero una -— 
vez más este papel no será dirigente y no tendrá un valor vropio".- 

(215). De ahí que si los campesinos pobres de Hubei, de Guandong o- 
de Bongala podian representar un papol de enverfadura nacional e in 
cluso internacional, esto mo peurriría más mue a condición de que - 
apoyasen a los obroros de Shanghai, Hamkou, Comtón o Calouta, 

En contrapartida, Trotski de una sobrevaloración a la hegomonia= 
del proletariado en la revolución nacional y a la burguesia nacio - 
nal, basandose en "la total predominancia (y) la dominación directa 
de las relaciones capitolistas en China", pues "lo que domina no -= 
son las relacionos "foudalos"...sino las relaciones capitalista 
Esta presunción le lleva a "plantear soriamenrte la perpectiva de la-= 
hegemonte. dol proletarindo en la revolución meiona1"(216), Por eso 
Iroteky piensa cue la batalla central en China debe darla fundamen 
talmente ol proletariado "contra" la bursuesia, con la que no debe- 
efectuarse ninguna clase de alianzas "ni directe ni indirectamente, 
ni por un día, ni por una hora" (217) y cue de esta manera sería po 
sible soltar la etapa democrático-bu-guesa, aro avocar de lleno la 
fase do desarrollo socialista, 

  

Trotsky formile su argumento sobre el prefominio de las relacio- 
nes capitelistes en China, de la manera siguiente: "Un crecimiento- 
interno extremdnmente rápido de la industria, basaóo en la impor — 
tancia del capital comercial y bancario y sobre su conquista del -—- 
país, la total dependenciz en que se encuentran las relaciones agrí 

colas más importantes en relación con el mercado, el enorme papel — 

del comercio exterior que aumenta sin cosar, la total subordinación 
ciudades, todos estos hechos afirman la- 

  

de los camnos chinor a 1: 

total vredominancio, 10 doninación directa de las rolaciones capita 

listas en Chino". (218
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  Pero ya antesyPujarin, al rebatir a Radek y +1 roforirce e las - 

relociones agrorias propios de China yn antes también lo habíomos - 
cuestión es más compleja nor la ligazón - 

  

    soñalado- oncuentra que 
de las antiguas relaciones feudales y de ciertas formas de capital 
comercial y nativo con las formas más modernos del imperislismo ex- 
tranjero, ya que "en China el cepital extrenjero opera mucho más co 

9, rue frena el desarrollo de la industria nacional", (21.9) 

  

   

mo un 

  

  
Y al rebatir le afirmación de Radek —la misma en esencia de Trotg 

ky- de cue como las ciudades crecen lortamente en China y que como = 
el desarrollo capitalista es obstaculizado, el capital se dirige ha 
cia el campo donde la apricultura 2dquiere rápidamente la forma ca- 
pitalista, arruinando así la economía rural, Bujarin replica que en 
realidad la ligazón de los fenómenos es inversa, argumentando así : 
"Como los restos del feuénlismo constituyen obstáculos considerables 

   

para el campesino, como los jefes militares roban a este en todas 2 
formes, como con ellos overan los grandes terratomientes, que creen 
formas especificas de expóliación y de opresión de clase; como la — 

a por los impuestos, les rentas, -   eran masa de campesinos depauperad: 
los usureros y los robos de los ejércitos de los jefes militares, se 
arruinoñ cada vez más y, on consecuencia, el mercado interior pier- 
de su capacióad de absorción; como la depnuperación y la miseria - 
son formidables, no hey baso suficiente para el desarrollo rápido 
de la industria nativa y vara el crecimiento de las ciudades, Este- 
estado de cosas contribuye, a su vez, a convertir a los campesinos- 
no en proletarios, sino en indigentes, que, o bien permanecen en el 
campo, o bien se enrolan en los destacamentos de bandidos, o forman 

  

inmensos ejércitos de mendigos errantes por las ciudados". (220) 

La ausencia de una w1idad de criterio en torno no ya a la relación 

ales predominantes en- 

  

de fuorzas sino de las mienas relaciones so 
la formación social China, tenían forzosamente que incidir en las — 
formas de participación política y en la elaboración de las tácticas 

y de las estrategias formuladas. 

Así, por ejemplo, ya en el 1Y Consreso de la Comintern (1922) Roy 
sostuvo que las Tesis sobre el problema macional y colonial aproba -= 
das en ol 11 Congreso habla sido erróneas por considerar a todos los 

un escuema indiferenciado, sencillamente porque esta- 

  

pueblos
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ban retrasados en lo económico y lo político. Por eso propuse una - 
distinción de los países coloniales en tres prupos: 

a) Aoucllos cue habian alcanzado ya cierto grado de desarrollo - 
capitalista con una burguesia con una conciencia de clase desarro - 
lleda y un proletariado cue progresivamente estaba adouiriendo su - 
conciencia de clase; 

b) Aquellos en los cue el feudalismo constitula aún la espina -— 

dorsal de su sociedad; y 

e) Aquellos con situaciones aún más primitivas. 

En los paisos del primero y segundo grupos, aseguraba Roy, se es 
taba produciendo un proceso de conciliación entre el estrato supe - 
rior nativo con el imporinlismo extranjero, por lo que el movimien- 
to comunista debia tratar de movilizar a las masas trabajadoras con 
tra el estrato superior nativo, pero al mismo tiempo debia expletar 
las contradicciones existentes entre este y el imperialismo extran- 
jero. 

Las repercusiones prácticas de este escuema, dice Sehlesimgor, - 
tuvieron por efecto ol menospreciar la movilización de los campesi- 
nos en países con un proletariado industrial relativamente desarro- 
llado y por lo tanto, m's accesible a la actividad de los comunis — 
tas, como en China. (220) 

Dos añios y medio más tarde (Mayo de 1925) Stalin efectúa también 
una clasificación parecida, haciendo más énfasis en el desarrolle — 
industrial y proletario y no on la cuestión agraria, como caracteris 
tica esencial del desarrollo interno, "por su costumbre my arraiga 
da de partir del desarrollo de los problemas mavionales en los paí= 
ses capitalistas desarrollados y por lo t:nto, de enfatizar el carác 
ter burgués de la cuestión nacional", (222) 

  

la reiterada afirmación del desarrollo de la Revolución china co 
mo responsabilidad principal del proletariado se tradujo en la inca 

pacidad del PCCh y del movimiento obrero de resolver correctamente- 
las contradicciones nacidas con la burfuesia y en particular la con 

ze. con la burguesia y — 

  

tradicción que podias existir entre la 
la alianza con el eompesinado,
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Por otra arte, la vinculación de aLeu" 
con las ro 

  

sectores de la burguesia 
; unió en un solo fren 

te con las fuerzas socinles cue combatisn, debido a la presión de - 

  

iones sociales tradicionales, 1 

  

las reivindicaciones sociales exipidas no sólo por el movimiento 
obrero, sino por ol movimicrto campesino, la profundización del pro 
ceso revolucionario, causó también una mayor presión de los elemen= 
tos de "derecha" del Guomindamg, iniciándose así el desequilibrio — 
de fuerzas mantenizo hasta entonces dentro del Prente Unido, 

En marzo de 1026 Jiang Jie-shi asesté el primer golpe a la "iz - 
quierda" del Cuomisdang con la depuración de los comunistas de los- 
organismos dirigentes clave. Para fines del año, dice Xu Kai-yu, era 
evidente cue las cosas $e hebian volcado al lado de Jiang. "Comenzó 
uno cerrera entre el Guomindane y el PCCh para conouistar los cen — 
tros políticos y económicos de Hankou y Shenghai, El Guomindang re- 
forzó su ejército mientras el PCCh aceleró la insurrección política! 
(223). La masacre del 12 de abril de 1927 en Shanghai, donde miles- 
de obreros y de comimistas fueron muertos por orden de Jieng Jie-shi 
puso fin a uma alianza oue on tales condiciones se habla hecho im - 
sostenible. El PCCh y todas las orfanizaciones populares por él con 

troledos fueron declaradas "ilegales", "Jamás so contó la historia- 
completa de la puena entre los moderados y los extremistas del Guo- 
mindong, escribe un periodista testigo de estos hechos, por cuanto - 
cue los que consumaron la eliminación de los elementos comunistas — 

  

no «quisieron, por obvias razones, revelar sus métodos, en tanto que 

los radicales no sobrevivieron para poder dar su versión".(224) 

Este mismo testigo en su afán de exonerar o Jiang Jie-shi de la- 
responsabilidad de la sonprienta masacre, relata la intervención del 
tristemente famoso Dou Yu-=sheng, "combinación del gangster norteame 

ricano y del cacioue político", culen como jefe de la "Sociedad Azul 
Vorde",se convirtió "en el verdadero administrador de la Concesión 

  

Proncesa donde residia". De "los policias de Dou" se valdria Jiang- 
Jie-shi y las nutoridados extranjeras en China para realizar su ta- 
rea de represión anticomunista al lado de los soléndos del Guomin - 
denge 

  

El contacto secreto de las autoridades de la Concesión Francesa= 
con generales del Cuorindang, a cuya entrevista asistió también el-



196 

periodista norteamericano Benjamin Powell, y con Dou Yu-sheng (225), 
son testimonios irrofrafablos de la conmliciónd de los dirigentes — 
del Guomindang con las Potencias extranjeras en China. Powell refie 
re que por esa época la noblación ge Shanghai se acercaba a los tres 
millones de habitartes, incluidos los 75 mil] 80 mil extranjeros - 
de casi todas las nacionalidades y razas 2111 residentes y cue ante 

el avance de los ejércitos nacionalistas y los efectos de la propa 
ganda, las dos zonas extranjórne de la ciudad (8l Establecimiento - 
Internacional y la Concesión Francesa) se vusierón sin pérdida de — 

tiempo en vie de fuerra concentrándose alrededor de 40.000 soldados 

  

extranjeros de procof: 1cia norteamerzcano, británica, japonesa, ita 

  

liana y franceno. (226) 

Por eso, cuando Jiang Jie-shi en una reunión en Nenchang reclama 
la concentración de la avanzada principal sobre Nanin y Shanghei,- 
"ninguno de los presentes, dice Schlosinrer, puedo haber tenido du- 
das sobre ol hecho de cue un poneral cue morchaba sobre Shanghai, - 
donde podian ser concontradas naves de puerra y tropas de desembar- 

tion contímuas razones de 

  

co y donde en la concesión extranjera exi 
conflicto, estaba decidido 01 suicióio militar, o bien dobía tener- 
la intención de ponerse de ncuerdo con el jofe local chino y extran 
jero, luego de haber enleetado por mutua decisión al movimiento — 
obrero commista concertrata en la cindad". (227) 

san tombién la escisión del Guomin- 

  

Los hechos de Shachai formali: 
la con su sede de Gobierno en Wuhan y un -     deng con un "ala izouio 

“ala derecha” con sedo de Gobierno en Nankin, El ala izouzerda, in- 

fluida por los commistas, contimia dirisiondo la política de soste 
+o obrero y enmpesino. Moscú interpreta estos aconte 

  

ner al movinie: 

cimientos como un ren 
"81 golpo de fueza de Jiane Jie-shi es ura insurrección de la dere- 

runamiento de las clares adversas y proclama: 

  

cha del Guomindang, una insurreccción de l> ran burguesza contra - 
el Guomindang y el blonue de iscuierdas" (228). Por eso los comunig 

  
ao debian abandonar el Cuomiademg, vor el comtrario, debian perma - 

4 ista en avoderarse de él - necer firmes, mor la iéction justa eo 
noniendo en jveso todns eme fuerras pers desslozar el comtro de sra 

  

vedad hncio la inonierdo; se consideraba -1o qu entructura permitia. 
concuistarlo por 15 baso efectuando un sm amiento de clases con—= 

erecha. 

  

la oportuna expulsión de los elem tos
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en el “alo izmuierda" del Guomindang, ade=   Pero ou1énes constituy 

Chesneaux responde » esta vrefunta así2 Sus- 
y Chen Gong-bo no son 

més de los eomuni 

    

entes como lang Jing=r 

  

mienbros más sobra" 

cison. In mayoría de cnienes los rodean no se op 

  

sino políticos in 
nen en el fondo a Jiang Jio-shi sino por rivnlidades individuales.- 
Algunos están lirados enez tan estrechamente como sus adversarios al 
gran cavital shanphainés o a los elementos feudales del campo, Por= 
eso, su preoeupución principal es ipu Ll: conservar en las ciudades - 
las antiguas relaciones agrarias, (229) 

En aras de la unidod, ls dirifoncia del PCCh se pronuncia y actúa 
contra la intensificación de la revolución en una tíctica de concilia 
ción a todo precio, renunciando así al único apoyo de base com que - 
7- ese momento nodía contar. "ista política conciliadora, escribe = 
Chesnesux, 20 redujo solamente la enpacidad de lucha del prolotarig 
do, sic" cue snerificó la alianza campesina, puesto que hrcia res - 

úe los "excesos campesinos" de la irresolución de lo bur- ponsabl 

subestimación do la ca guecis 7 de su eventual defección. Pero ost 
scidad política del enmpesimado pobre y mediano, no parece cor un 

>rroducto de 15 táctica de compromiso enn la burguesia, si 

  

simplo 
no que -- al misao tiemno la consecuencia de concopeiorr” un voco 

ioncia polftic fe Occi 

  

ebstrac'>s tomadas necónicemente de la exp: r: 
cegún los cuales, son las prandos ciudades los cue constitu 

ipesinado - un pa - 
dente 

  

yen 07 e esencial de la lucha, relegando al er 
vel dc ctaguaraia! (230) 

Foro a pesar de la política de concesiones del PCCh, el 15 de Ju 
  lar (- 1027 el Gob1ermo do unan negocia su adhesión al de Nankin 

ir de este momento el movimierto obrero chino entra definiti- 
la noche de 1 clendestinidad" de la cue no saldrá sino 

  

vasonte “en 
hasta 1949. 

la ruptura del frente unido de los Comunistas y del Guomindang, 
2 ruptura cue sisue ombre el movimiento obrero y el Gobierno ma = 

cional ya en camino de convertirse en dueño del conjunto de China, 
tiene, en efecto, a corto viazo, el carfeter de una derrota muy = 

  

gravo. 8l movimiento obrero, nos dice también Chesneaux, es físi- 
camente diezmado, buen minero de sus cundros más sobresalientes - 

aan video errante. Condenado = 

  

son muerto. , forzedos «1 exilio o av
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durante un largo neriodo a una estricto clondestinidad en todos los 

vizles, el proletarindo chino continuará con= 

  

frandos centros ind 
ducrmndo, en Shanshoi, vor ezenmmlo, huelsar económicas y chocará -= 

  

aún cor fuerza con lar «mtoridades del Cuomindans o las japonesas. 
Pero," durente más de 20 años, a partir de la derrota de 1927, las= 
luchas obreras dejorón de ser cl frente principal y el motor princi 
pal de la revolución china", (231) 

Diermados y reñucidos » la impotencia, “aos dice Bianco, el movi- 
'igno apadrinado y con= 
ad1cnles eran obligato= 

riamente miembros del Guomindang y en ciertos casos, mombrados di — 

  

miento obrero fué reemplazado nor wn sindic, 

trolado por el fobierno, Los responsables s 

  

rectamente por el Frrtido oficial. Adomás, en las prandes empresas- 
estos "sindicatos" eran 

  

la adhesión al "sindicato" era obligator: 
completamente patroanles nor cuanto cue sus fondos no provemian de- 
la cotización de los obreros, sino de un immuesto especial pagado — 
por las empresas. Durnmte dos décados, este sindicalismo se orientó 
hacia el único camino cue lo cucásba ablerto: la búsoueda de mejoras 
concretas, Si su enpirismo y su oportunismo consifuieron realizar - 
czertas cosas, contimús expresando Bianco, en narticular entre los= 
añios 1936 y 1946, esto fué pagado modisnte lr. renuncia a toda rei 
vindicación del rémimen económico y político, 

  

No obstante, Bisnco constata cue al lado de estos "sindicatos ma 

mo libro de frunos clandestinos, -   sindicali 

  

rrones", sobrevivió w 
pero perseguido, débil, y sin poder real sobre los masas obreras y- 
que fuero de les zonas controladas por el PCCh minpíín movimiento no 
cubernamental puño adouirir verdodera amplitud. l proletariado no- 
jvsó$, en consecuencia, sino un papel míniro en la última fase de la 

ón). No se dieron así, 

  

revolución que precedió a la Jiefane (Libera: 
ni huelgas reclnerte imvortantes, ni insurreccionos urbanas que pre 
pararan el camino del ijército Rojo, como habia sucedido en Shanghai 
y otras ciudades 20 »ños antes, para los ejércitos de Jiang Jie-shi, 
Por todo ello, B1=nco concluye cue"el eomzisno chino era prudente- 

al contor más en 12 potencia militar de sus ejércitos eamporinos cue 
sobre la acción revolucionsria del proloteriado urbano! (232) 

El año de 1097 renroserta entonces otro de los hitos covmntura = 
les del proceso revolucionario chino, vunto de frustración y de tre
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menda crisis, poro »unto de partida, n su vez, hecia la búsoucda de 
>s de perticinación y de luche. "ls revolución acabeba -   nuevas forr 

de pasar por una terrible emformedad, nero no habla muerto", dice = 
Malravx en su Condi “aún ahora -owpresa uno de sus prod 
tafonisctas- cuando estamos politicamonte vencidos; cuando nuestros - 

hospitales están corrados, vuelven a formiuse los grupos clendesti- 
nos en todes las právincias". Esa inmersa maso de millones de hom = 

ión Hunan:      

  

bres hablo sido cacudiáa por le sublovación y aunque derrotada momen 
táneamente por la decapitación de su vanguardia ya no depondría las 

'Hon despertado sobre= 
saltados de un sueño de treinta siglos, y ya no se volverán a dor — 

mix". (233) 

Sellado el campo de acción de las ciudades por la dictadura del - 

  armas. De ahí la sentencia del protagonista: 

Guomindang, justificada como un periodo necerorio de "tutela Políti 
ca", la revolución china ofectúa un enmbio de orientación en direo= 
ción a los campos. Vencida la insurrección como forma principal de- 
lucha cue caractoriza un capítulo más del periodo cue en esencia - 
ahora se cierra, la ruta de los fusitivos del Levantamiento de Nan= 
chang (Aposto lo. de 1927) y de la insirrección campesina de la -— 

"cosecha de Otoño" (Septiembre de 1927) marcará el muevo rumbo de = 
la revolución china en la búsqueda de sus propias formas de lucha. 

Chesneaux considera que el desplazamiento decisivo del centro de 
sravedad de la revolución china hacia los campos, a vartir de 1927, 
no fué posible sino gracias a las luchas dirigidas por la clase obre 
ra chiaa entro 1910 y 1927, aunouc temporalmente hubiesen sido in - 
fructuosas, pues estas luchns desnertaron lo conciencia política == 
del campesinado pobre y mediamo, on tanto nue la Revolución de 1911 
apenas si habia contado pora ellos. Por otra parte, duramte estos — 
ocho años de luchas se habia formado un mícleo de militantes obre- 
ros y de intelectuales ligados a la clase obrera cue a partir de -- 

   

1927 irían a proveer al eampesinado de curóros tanto más imprescin- 
dibles si se tiene en oventa cue a la clase compesina le hubiera 
do imposible producirlos espontánenmente por si sola, 

  

  
    

Se efectúa así, hrcir 1927, una transforencia de experiencia po- 
lítica y de envit:l humano de la clase obrera al enmpesinado pobre = 

 



y mediano, cue lo permite - su turno cuemar ebapas y asepurar la 
victoria de la revolución (234)-. Es entonces y fundamentalmente es 

ta "transferencia de oxperzencia política"de la clase obrera el ea 
pesinado,a través del Partido Comunista,le, ue va a asegurar la "di 

rección del proletariado" en el período de "revolución democrático- 

burguesa de nuevo tipo", 

Precisamente por esta énoca Mao Ze-done comienza a cobrar impor-= 

tancia como dirisento debido a su interés por el campesinado como — 
fuerza revolucionaria, Ma Ze-dong, "uno de los raros dirisentes co- 
muniétas procedentes de familia camvesina" había dirigido en Cantón 

el Instituto Nacional para el Movimiento Campesino, crendo en Julio 
“ado de las cuestiones = 

campesimas por el PCCh y habia desemneñado la Secretaria General de 
la Asociación Naciomal de Campesinos de han, A comienzos de 1927- 
publica su famoso Informe sobre una Investipación del Movimiento - 
C:mmesino de Hunán, donde se perfila como el futuro líder de una - 

  de 1924 por el Guomindang, había sido encar: 

     

  

nuova generación de enmpesinos rebeldes. 

En dicho informe, lino pedía poner término inmcdiotamente a todo - 
comenterio contra el movimiento camposino y corregir cuanto antes - 
las medidas erróneas cue resvectó a $1 habian tomado las autorida - 

des revolucionarias, pues sólo así se podía contribuir al desarrollo 
futuro de la revolución. Consideraba cue el ascenso del movimiento - 
campesino era un acontecimiento grandioso, consignando luégo su vi- 
sión profética dol desarrollo posterior de la Revolnción china en = 
una de las pásines más viporosas de todos sus escritos: "Dentro de- 
poco, escribió, cemtenares de millones de enmpesinos en las provin- 
cias del Centro, Sur y Norte de China se levanterán como una tempes 
tad, un huracán, con unn fuerza tan impetuosa y violenta cue nada, - 
por poderoso que sea, los podrá contener. Romperán todas las trobas 
y se lanzarán por el canino de la liberación. Sepultarán a todos los 

    

inporirlistes, enudillos militares, funcionarios corruptos, déspo = 
portidos y camaradas revo   tas locales y shenshi malvados. lodos Lor 

lucionarios serán sometidos a prueba anto los campesinos y tendrán- 
que decidirse a cró lodo colocarse. Ponerse nl frente de ellos y di 
risirlos? Oucdarce a su zero posticulardo y criticándolos? Salirles 
al paso y combatirlos? Cado chino os libre de optar entre estas - 
tres altemativos, sólo cue los peomtecimientos le obligarán a ele- 

gir rápidamente". (235)
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31 enmpo necesttaba, serún lao, un podorono fure rovolvcionario, 
pues rólo este nodín agitar a los milloros y millones de campesinos 

  

rtirlos en una oran fucrzas   y conv =o plovtesba est, claremente, - 

  

al PCCh la cuestión del empleo del campesinado como fuerza revolucio 
naria princinal, mues "crela cue la única fuerza capóz de conseguir 

su emantipoción era un partido marxista-lominista, apoyado, en teo- 
rio, en los trabajadores industriales y los campesinos y en la prác 

tica, casi exclusivamente en éstos, especiolmente los campesinos ar 
mados"; por eso, rara Jerome Chen, "su mayor contribución al pensa- 

miento marxista ha sido la edopción del modelo tradicional de la re 
vuelta campesina y la elabor2ción de un sistomo de estraterias y - 
tácticas en torno 2 61% (236) 

En el campo ompezaron a multiplicarse los asocinciones campesi — 
nas, tal como lizo lo había previsto, e inelvso en algunos lugares - 
se llegó a sustituir la administración local, convirtiéndose las - 
Asociaciones en el único poder orgonizado. A pesar de esto, los ob= 
jetivos tácticos do la Comintorn estaban puestos on las ciudades, 

la división de los generales nacionalistas de Cantón, ofreció — 

una coyuntura cue parcela favorable paro la insurrección. Los co - 
munistas lograron controlar efectivamente lo ciudad del 11 al 13 de 
Diciombre de 1927, orranizando un gobierno roviético local, episo- 
dio conocido como la "comuna de Cantón", Reconquistada la ciudad, - 
la roprosión fué tan brutel que "nadie sabrá jamás la cifra de vío- 
timas exncta", siendo exterminados sin piefad los cuzdros comunis 
tas. "Sl aplastamiento de la"Comuna de Cantón", que se producía tras 
las liquidaciones de Shanghai, Wuhán y otras ciudades, consumaba la 
desaparición del proletariado chino como fuerza revolucionaria efec 
tiva, expresa Guillermaz. El Partido comunista perdía su último "apo 
yo urbeno, sólo le oucdabo libre un camino: ol camino de la acción 
compesina, desarrollada a vartir do bases-refurios cue movilizaban- 
en profundidad y permanentemente a toda lr población. Ese fué el ca 
mino ous adopteria obligado por las circunstancias: sin embergo, 
teraó algún tiommo en descubrir su valor, y ello a costa de nuevos- 
errores "izeuierdistas"” cue determinaron nuevos cambios en su direg 
ción", (237) 

En los centros urbanos todos los sindicatos militantes pasaron a



la clandestinidad pora conservar sus fuerzos en esvora de uma mue 
va morea revolncioneria. Los comunistas se mimetizeron en organiza - 
ciones "lepnles" creadas y desarrolladas por ellos mismos como elu- 
bes atlóticos, erupos de estudio y orranizeciones de ayuda social - 
(238). la "insurrección, como forma de lucha, tácticamente se reple 
£6 en espera de una coyuntura política favorable. 

Entre tanto el VI Congreso Nacional del PCCh reunido en Moscú en 
Julio de 1928, oras los dos tareas fundamentales de la revolución 

i ormada, y b) El ostablecimiento de una die 
tadura democrá ica de soviots de obreros y compesinos, dirigidos por 
el prolotariado. Al PCCh correspondía el fomentar la aparición de = 

muevas condiciones revolucionarias en ol voís "medirte el llamemien 

  

to a la insurrección armada a escala nacional". (239) 

Y ante la existencia de hecho de las bases rurales revolucionarias 
con centro en los Jip-Gomp Shan donde operaba lao Ze-dong y Zhu De, 
se determinó cue los campesinos pobres eran "la fuerza básica del - 
proletariado en las aldeas", er docir, se considersba al compecins- 
do como una retrgunrdia que debía fomentar y ampliar sus grupos de- 
guerrillas, encomendíndose al Partido desarrollar el Ejército Rojo- 

para consolidar y cxpandir los bases soviéticas, 

"El error subyacente » estas resoluciones, expresa Chen, era la= 
suposición do cue las cunlidades profresistas del proletariado urba 
no lo convertian en la clase prodestinada a dirigir la revolución, 
a posar del hecho de que el PCCh era cada voz monos un partido de — 
obreros" (:240)-. Chen entra a continuación a respaldar estadística= 
mente el hecho de 15 disminmción de los mienbros proletarios del - 
Partido y la pórdido de su influencia sobre los sindicatos. No obs- 

tente, no creemos cue un enfoque puramente"sociológico" pueda resol 
terminación cuantitativa de 

  

ver totaluente esta cuestión, dues 
la capacidad política de wa fuerza social por su mera situación de 
elase, conduce 2 rcgor las posibilidades revolucionarias reales de- 

as socicles cue por su veculiar posición de clase 

  

otras clases y e2 
cumplen un immes=hle papel revolucion: rio, como lo demostraron los- 

intelectuales chinos marxistas. 

nilar se dió en los temores expresados por la- 

ilishnniemo" -caracte_ 

  

Una presunción 

dirección urbena 401 YOCh influida vor el * 

 



    

ria   rizado por 6 
centros urbanos"(241)- de cue 1: 
del P: 
tomores llevaron a Li l: 

2 como "la loca empresa de reconouisto de los mE 

    

   

  

sex lo direcció 
sh 

  

ido pudiera ame 
       na concentrar una vez más la acción - 

  

subversiva en las cxudsdos, consido: por él como el corebro y - 
el corazón de la clase dirigente (el 
la dirección de Comités de feción Militar al Prrtido, a las organi- 

  

iroletnriado), unificando bajo 

zaciones juvenilos y a los sindicatos. 

El fracaso de la toma de Nanchans y de otras ciudades (Julio de- 
1930), vrácticamente sin apoyo "desde dentro", puso fin a la táctica 

insurreccional como forma de lucha revolucionaria en los centros ur 
banos. De apuí en adelante la línea político-militar postulada por-= 
Mao Ze-dong de "rodear las ciudades por el campo",con un Ejército 

Le       Rojo que combinsba la táctica de la guorrn de guerrillas con la 
rra regular, no sería abendonada sino hesto el cabo de 18 años cuan 

do en Septiembre de 1948 se ordenó a Lin Biao atacar Mukden. 

  

"Sólo asumiendo un punto de vista dialéctico del desarrollo en es 
piral (la unidad de contrarios entre el carácter propresivo y el ca 

rácter sinuoso, exvresado en la fórmula "wnided-crítica-unidad"),   
dico Hong Yu, porcibiremos los inevitables reveses y zigzags en el- 
proceso del desarrollo de la revolución, así como la inevitable vic 
toria de la revolución cuando esta tropieza con reveses y zigzags, - 
distinsuzremos lo orientación en una lucho apuda y prolongada, domi 

iva en ella y la guiarenos en el curso de su desa 

  

noremos la 1mic 
rrollo a la victoria"... "El fracaso de la Primera guerra civil re- 
volucionaria en 1927, continúa Hons Yu, dió unn profunda lección al 
pueblo chino, nos permitió compreder la extremada importancia de - 
cue el proletariado tomara la dirección y la verdad marxista de que 

usil". A la luz de la línea revolucionaria pro- 
del presidente te Mao, mentro Partide se adueñé de los tres - 

métodos mágicos (el frente único, la lucha armada y la construcción 

del Partido) para lo Revolución china, encontró el camino correcto- 
de cercar les ciudades desde las áreas rurales y tomar finalmente - 
las ciudades y empujó la revolución china a wma nueva etapa de desa 

rrollo". (24.9) 

Mao Ze-dong insiste 2 cade momento que cl carácter de la Revolu- 
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ción ehina es Demoorático-Burgués y cue esta revolución sólo puede 
ser llevada a cabo bajo la dirección del proletariado. Em 1928 ex = 
plicó que la revolución de 1924-1927 habla sufrido una derrota tran 
sitoria"debido a cue el proletariado no ejerció firmemente su hege- 
monta en la revolución" y que por ello "la burguesie compradora y - 
la clase de los déspotas locales y shenshi malvados se apoderaron - 
de la direéción" (243)-. La cóusa de cue el proletariado no haya -— 
ejercido fírmemente su hegemonía estribaba en cue careció de formas 
adecuadas de lucha cue le pusieron en desventaja ante el aparato po 
lítico y militar del Guomindang combrolado por la burguesia, apara- 
to del cunl se valió para reprimir y eliminar transitoriamente al — 
movimiento obrero y campesino controlado a su vez por los comunis 
tas. Sólo cuando el Partido Comunista chino creó su propio aparato-= 

militar ( el Ejército Rojo) y sus provios órganos de poder político 
(la república de obreros y campesinos) en las bases de avoyo reve- 

3 

  

lucionarias del Jiamgxi, estuvo en un pie de igualdad para disputar 
a le burguesia y a las fuerzes "foudales" la hegemonía, 

Posteriormente Hno señaló que "las fuerzas propulsoras (es decir, 
las fuerzas motrices, según nuestras catesorias) de la revolución"= 
sesuian siendo, en lo fundamental, "los obreros, los campesinos y - 
la pequeña burmeéla urbano" a las oue podía nprepárseles "la bur - 
guesia nacional", ya cue la invasión japonesa había olterado las re 
laciones de clase en China y teniendo esta clase imtoreses encontra 
dos con el imperislisno, surria la posibilidad de cue participara - 
en la lucha antizanonesa. (244) Un año después expresó que: "las masas 

de campesinos y de la pecueña burpuesia urbana de China", por cuamto 
mente en ln puerra revolucionaria y- 

, constitulan "las fuerzas principales" 

  

que "descaban particivar acti 

  

llevarla a la victoria to 
de la revolución, pero cue siendo pequeños productores, su visión — 
política era limitada y por eso no podían dirigir correctamente la - 
guerra, "Por consismiente, en la época on cue el proletariado ha apa 
recido en el escenerio volítico, la responsibilidad de dirigir la - 
puerre revolucionaria en el país lo incumbe necesariamente al Perti 

do Comunista de China". (245) 

Pero nunoue nara la dirección del proletariado constitula la 
     orina de la revolución, debiendo por ello 

siendo erróneo - 

  

única clave para lo y: 
rtido "sobre una base proletari:     asentarse al
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remuaciór a la lucha en las ciudades, no obstante, para ól, el desa 
rrollo de la lucha en el car 

  

:blecimiento del Poder rojo - 
   s zonas cue se irían expandiendo y el en   osamiento del = 

Ejército Rojo, eran "amos cue mada, los principales requisitos pa- 

  

re ayudar a le lucha en las ciudades y promover el duge revoluciona 
rio", Pero así como era erróneo renunciar 2 la lucha en las ciuda - 
des, "también se ecuivocará todo miembro del Partido que tema el de 
sarrollo de lo fuerza campesina, creyendo cue la revolución será —- 

perjudicada si esa fuerza supera a la obrera". Arrofaba enfáticamen 
te cue en Chino semicolonial, la revolución fracasariía inevitablemen 
te cuando lo lucha compesina no combata con la dirección de los obre 
ros, pero cue jamás se nerjudicaria porque la fuerza de los cempesi 
nos se tornase, en el curso de la lucha, mayor que la de los obreros. 
(246). Estas ideas contenidas en una Carta del Comité del Frente al 
Comité Central del PCCh, fechada el 5 de abril de 1929, eran uma - 
decidida refutación a la línca de Li Li-shan de considerar apenas — 
al cemmesinado y 2 las bases de apoyo revolucionarias como una fuex 
za y un campo de acción de segundo orden supeditado a las ciudades. 

In justificación cue lao daba a la dirección del proletariado y- 
su Partido comunista ora la de cue estos estaban libres de la estre 
chéz mental y el egolemo, poseían uno visión política más ámplia y- 
un más alto espíritu de organización, eran los más enpáces de asimi 
lar con modestia ls experiencia del proletariado internacional y = 
de aplicarla a su provia causa. "De ahí «ue sólo el proletariado y 
el Partido commista sean capáces de dirifir a los campesinos, a — 
la peoueña bursuesía urbaña y a la burguesía, superar la estrechéz- 

mental del campesinado y la pecuoña burpuesía, la inclinación a la- 
destrucción pronis de los desocupados y también la vecilación e in- 

consecuencia de la burguesia (siemmre cue la Política del Partido — 

    

Comunista no sea errónea), y conducir la revolución y la guerra por 

el cemino de la victoria! (247)   
las distintos idens incorrectas que existían en la orgenización- 

del Partido tenian así su orífen on el hecho de que la base social- 
de dicha organización osteba comvuesta, en su pran mayoria, de cam- 
pesinos y otros elementos procedentes de le pecueña bursuesia, El = 
método prévuesto por líno para correrir tales ideas ora el trabajo - 
de educación, e fin de superar ideolóricamente las limitaciones pro 

   



206 

vias de la ritunción do estas clases, tarea rue debian acometer "las 
reido", (248) 

  

      

orernismos dirifontes del P- 

órico cueda elevada a un nivel 
de igual importancia mue 1: -2, constituyéndose en una= 
de las formas de v»orticinación política especificas de la revolu - 

Desde ente momento, la lu 

ción china, 

los episodios de la Campañas de cerco y amicuilamiento efectuadas 
por el Guomindang (Octubre de 1930 a Octubro de 1934), la Larga mor 
cha (Octubre de 1034 a Octubre de 1935) y 15 Guerra de resistencia 
contra el Japón (Julio de 1937 a Arosto de 1945), constituyen apenas 

transfondos históricos dentro de lor cuales se consolidan les nue — 
vas formos de porticivación política postuladas nor lao Zo-dong a — 
partir de 1927, en esencia, y confirmadas definitivamente en la his 
tórica conferencia o reunión amplizán del Buro Político del Comité- 
Contra el PCCh celebrado en Zunyi (imero de 1935) durante la Larga 
marcha hacia la base de apoyo revolucionaria de Yanan en el Shenxi- 
septentrional. 

A partir de ahora queda institucionslizado en Chine el Marxismo 
Leninismo-Ponsomiento lino Ze-dong (linkesi-Zhuyi lionyin-Zhuyi Meo Ze 
dong Sixieng), lo cunl no cuiere áccir cue se haya consolidado, co 

mo puede verso en lo lucha cue desde ontoncos se centró entre las - 
la revolucionaria merxista-lerinisto de Mao Ze-dong - 

       

  

“dos líneas" 
y la revisionista"., 

Por otra porte, la institucionolizoción del pensamiento de lao 
Ze-aong al lado de los clásicos marxistes no significa que Mao hu = 
biera llegado a ser un líder único e indiscutido en el Partido tal= 

, interesenta ponencia presentada 

  

como lo señala Henry Sohmarz 
ante la V Conforencio de ASPAC (Juñio de 1970) patrocinada por el - 
Contro de Estudios Ori. os de 8l Colegio de fiéxico. Schwarz, quien 
rerlize un estudio del liderazgo demtro del PCCh de 1930 a 1945, 

ste período la dirocción úel PCCh fué auténtica - 
ental (249). irte asnmecto, por lo demás, 

ha crondo entre la in - 

  

  
   demuestra que on 

  

mente colectiva en To Fuatr 
la, ronfución cue 

  

permite deslindar bi 
aqemiorto de lao y su "nader »orsonal", enlificándo= 

am, (250% 

  

    fiel » 
> le Liroro, de "e 

fluencze 

    moreo srl    la, muy



  

Sobre ln validén del porenmiento de lao Zo-dong, es importante - 
'ba en 1944 sobre el patrón con el- 

  

     lor lo que Chen Bo-lla expr: 

> evalúan sus ens +. "La validéz de una teoria se deter-     

  

fronter la pruoba de ln renlidad", escribe Chen 
£ bre ma Investipa- 

n del Movinierto Compesino en Hunán, escrito por liao en 1927: 

"Los hechos cue ocurrieron durante los pocos moses sifuientes a la= 

si olla logra 
y afirma refiriéndose concretarente al 1: 

  

    
          

publicación del Informe de lino Ze-áonge comfirmeron las ideas expro= 
sodas en Él. Y esto juicio no ha sido revocado por las vicisitudes= 
de la revolución y la contrarevolución duremte los últimos diez años 

y más. Por el controrio, cado frase suya, cada palabra han conserva 
do su frescura a través de los años". (251) 

Si todos los escritos y todas las enscrímmzas de Mao Ze-dong re — 
sisten la prueba do este vatrón, es una cuestión que rebasa el 1lími 

te de este trabajo, pero que debe tonorse en cuenta para evaluar la 
validéz o justeza de su línea política. 

Finalmente, la reunión de Wuayabbao en el Norte de Shienxi((Diciem 
bre de 1935) lanzó nuovamente la consigna del Frente Unido para -—- 

afronter la guerra contra el Japón, Pero esta vez el PCCh participa 
ba en la alianza ("2liamza con lucha") con sus própios órgonos de — 
poder político y su propio aparato militar, en condiciones de podor 
efectivo y real, Pero dicha reunión tombién lanzó la consigna de la 
República Popular on sustitución de la de los Soviets que encarna — 
bon la "dictadura democrática de los obreros, los campesinos y la — 

  

pocueña bursuesia urbana", 

"Si hasta aquí (Diciombre de 1935) nuestro Gobierno se ha basado 
mesinos y 12 pecueña burguesia 

  

en la alianza de los obreros, lo 
horn debe transformarse de modo cue en él estén re — 

los miembros de todas las demás clases dispues- 

  

urbana, desde 

  

presentados tamb 
tos e particinar en la revolución nacional", escribió entonces Mao, 

para expresar un poco más adelante "il Cobierno de la República po 

vte por la clase obrera y el com- 

  

   pular estará intesrado principalm 

pesinado y tembién incluirá e las demís clases cue se opongan al im 
perialismo y a las fuerzas feudalos! (252) 

la República Ponuler entraba así » renresontar los intereses de- 
los obreros, los e=mpesinos, la peoueña burpueria urbana y la bur -



208 
guesia nacional, cue desde entonces cor 

  

tituyeron su base social, 

La lucha por la concuista del poder embablada en la última fase- 
de la Rovolución china, en el periodo de la fuerra de Liberación -- 

(Agosto de 1945 a Octubre lo. de 1949), uso a prueba la eficacia - 

de las muevas formas de participación política adouiridas por las — 

  

fuerzas revolucionarias on el transcurso de una lucha prolompada de 
más de 20 años. La victoria del Partido Cormrista chino, »1 comfir- 

volítica, sentó las bases para la trams- 

    

mar la justeza de su 1Ín: 
rin de la sociedad china hacia una mueva etapa 

  

formación revoluciona: 
de desarrollo. 

La proclamación de la Renública Popular China el lo, de Octubre - 

de 1949, institucionalizó la Dictaáura Democrática Popular como sis 

toma de Estado y el Comtrolismo Democrático como forma de Gobierno, 
   

danño así culminación 21 proceso revolucionario iniciado ciem años= 

entes.



Canítulo 8 

CONCLUSION 

  

A mediados del cirlo XIX los ingleses disnararor sus cañoneras — 

  

vbra los juacos chinos cue empecinadamerto obstrulan su paso ha — 

  

cia el interior del Reino del Centro, tras esmerar en la puerta de- 
Cantón por más de dos siplos. Avanzando como conquistadores, com la 
cautola cue les imponio lo civilización milosaria de China, se fue- 

  ron icstalando en sus costas hesta llegar e los afueras mismas de - 
la ciudad vrohibida en Pekín, donde instalaron sus suarmiciones, — 
sus oficinas diplomáticos y de comercio y hasta, on los momentos de 

  

crisis, ma"pvaraio'"militer para el Emporecor, cuien representaba — 
el poder político pero también la estabilidad social. 

  

ras los insleses fueron arrivando los ropresentantes de las de- 
más Potencias comerciales y financieras de Buropa, de cuya competen 

cia por el predominio económico surgió la sorda lucha por la hegemo 
aia. Este fué su puato débil y la causa: inevitable de su ruina cuan 
do posteriormente l-s fuorzas revolucionarias explotaron sus contra 
dicciones. 

  Poro al minor la resistencia del poder immerial de China, las pe 
tencias extranjoras averiaron también su sistomo social al quebran- 
tar cl desarrollo normal de sus fuerzes productivas, pues siendo por 
tadores de uns economia de mercado más des-rrollada, alteraron el - 
eouilibrio de las fuerzas tradicionales cue les sostenían. 

huadirse fué su estructura política. El forcegeo = 
onales dominantes que controlaban el 

  

La primera e 
de las fuerzas soci 
apareto estatel por "salvar a China" salvando su institución imperial, 
chocó con la resistencio instintiva de las fuerzas sociales domina- 
das cue al grito de "Da Pu Ji Pin" ("Atecnomos a los ricos y soco — 
rramos a los pobros") hicieron tambalear la institución de privile- 

erbte, cu»r cane social más conserva 

     

  

  

  

sio de la aristocracia torrate: 
los eruditos funcionarios, se acgó e torcer el rumbo de 

  

dora, la 
ln tradición o pesar de la brecha que endo vez más se ensanchaba, - 

bn con destruir 1-5 relaciones sociales oue-   pues de hacerlo, onenaza! 
emificaben su misma existencia. No obstismto, los "reformdores" — 

no se dieron nor vencidos. Pero 21 postulor mue la omusa de la debi 

 



11dad imperial estoba cn el "ekpaso de China y cue para salvar al- 
vais había cue "moderpizarlo" al "ertilo Occidental" sin modificar 
su "esencia naciona1", ocallaron la nave imperial en una comtradic - 
ción insoluble, pues no ora posible "modernizar" unas instituciones 
que seguían apegadas a la tradición confuciana y cuando por otra par 
to, esta modernización estaba condicionada y frenada por las Potem- 
cias extranjeras. 

Desde otro ángulo, las fuerzas sociales dominadas de oposición — 
tampoco lograron salir de la contradicción cue implicaba la lucha - 
contra la explotación tradicional, sin cuestionar al mismo tiempo - 
las rolaciones sociales predominantes que les ataban, o por lo menos 
sus instituciones políticas» 

  El grito de lo robolión de los Yi He Tuna, "Fu Qing Mie Yang" fApo 
yemos a los Qing y expulsemos a los Occidentales") refleja tal con- 

  

tradicción, pero al mismo tiempo patentiza un muevo prado de concien 
cia macional ante los efectos sociales de la penetración imperialigs 

ta de las Potencias extranjeras. in esta oposición estaba ya laten- 

te el gérmen de la revolución china, pues si por una parte el grito 
“Da Fu Ji Pin" planteabo instintivamente la lucha comtra las fuer - 
zas y las releciones "feudales", el prito "Fu Qing Mie Yong" plemtea 
ba a su vez la lucha contra el imperinlismo cue había hecho de China 

una "semicolonia". Estas serían precisamente las dos tareas funda - 

menteles de la Revolución china. 

Asi, mientrag las olnses sociales ¿ominantes planteaban, para sa 
lir de la encrucijada, la modernización como tarea de "salvación ma 
cional", las eleses sociales dominadas proponiaa por du parté lá re 
volución como medio vara la "liberación nncional y social", Moderni 

zación o Revolución será entonces la alternativa pero también la -— 

contradicción principal cue a partir de ahora se plantea; de la so-= 
lución oue se diera 2 esta cuestión dependería la supervivencia o — 

la destrucción del sistema social tradicional, 

  

  
El fracaso de los primeros intentos por modernizar a China, es - 

decir, por reformar su sistema social dontro del mismo sistema, di6 
impulso a las aspiracionos políticas de la muevas fuerzas sociales 

ban narticinar netivomonte y ot 
   

    

recido dentro de 
andificación de- 

  

cue des 
la estructura soc1cl chia como consecus  



su estructura económica e ideológica, Portadora de la misión histéri 
ca fe aúquirir primero y transmitir luégo una nueva conciencia, la- 

intellirentsia china, apoyada por algunos — 
»mente en una primera fase= 

  

capa social de la nueva 
sectores de la burguesía, ndopta mecán: 

las formas políticas de Occidente con el fin de "modernizar" al país 

  

  

y darle el podor y la ricneza necesarios paro olevarlo también a un 
plano de igualdad con las Potencias extranjeras. Predominan ahora -— 
los sentimientos "patrióticos" sobre cualesquiera otros, sentimion= 
tos expresados en la oposición a la dinastia oxtranjera de los man= 
thúes, a cuyo derrocamiento contrinuyeron también a última hora y - 

de manera decisiva las mismas fuerzas tradicionales, 

Quizás ningún pasaje más acertado para retratar la situación que 
entonces surgió, como el monólogo de los"sueños revolucionarios" de 
liadamo Lieng, los sueños liberoles de la protagonista central de la 
último novela de Pearl Buek (253): "Do pronto, dice lime. Liamg, nos 
encontramos con que no había trono sobre ol cual insteurar el nuevo 
vencedor. Qué confución a causa de ello! Y por cué no habla tromo?- 
Porgue un jóven cristismo, Sun Yat-sem, junto con sus seguidores, - 
habla derribado lo estructura misma de muestro Gobierno... Sofñíába — 
mos con un Gobierno mediante el cual pudiéramos sorvir a muestro = 
pueblo. Soñábamos con un muevo país, un pais lo bastante fuerte pa- 

  

ira las óvidas naciones occidentalos que codiciabam mues 

  

ra resis 
tra tierra. Oh! Teníamos tales sueños. Y el naís se sostenía, La - 

tredición femiliar, así como muestro servicio civil de funcionarios, 
tan antiguo como el tiommo, mantenian equilibrado el pueblo, mien - 
tras nosotros efectuábamos los cambios. 

. Puinos parte de asuella revolución. Pero lo que, como ¿$ 

  

venes, no comprendimos, es cue un Gobierno sólo lo crea el pueblo.- 
Durante siglos cl pueblo crea, de sí mismo y de sus propias mecesi- 
dedes, la estructura gubernamental, oue es la única cue puede asegu 

rer la paz y el orden, Cómo podíamos entonces nosotros, los sofínde. 
ros, copiar un gobierno occidental o incluso inventar un gobierno, = 
igual que una mujer corta un vestido o un hombre levanta una casa?- 

crecer. Dijimos cue haríamos un sobierno para = 
eblo ( si, el sueño lo tomamos de América), pe- 

os sueños y sus propios recuerdos. 

  

No hubo tiempo na 
el mueblo, por el 
ro muestro pueblo tenia sus pri 
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No comprendieron, no ncevtaron lo qus habiamos descubierto, aunque 
luchamos diez larros años para convencerles". (254) 

Pero el predominio de las fuerzas y de lns relaciones sociales pre 
capitalistas arrobrtaron a la burguesia chine el control dol poder= 
político, sumiendose cl vals en un vació de voder nacional en un in 

terregno de cerco do modio siplo, duramto ol cual la relación tradi 

  

cional de clases so modificó profundamente. lo anorición de la mueva 
intelliconteia y de una burfuesia moderna, pero sobre todo, la irrup 
ción del proletariado en la escena polítien del país, alteró el eoui 

librie de las fuerzas sociales tradicionales. 

De las nueva" relaciones de clase surge inevitablemente la lucha 
por el poder, intuido primero en luchas rezvindicativas que permiten, 
en su desenvolvimiento, lo adouisición de unn conciencia de clase ca 
da vez más extendida. El desarrollo de estas luchas y la estrechéz- 

de las orsenizaciones tredicionales para perseguir los objetivos pro 
puestos, llevon n la organización de muevas formas de participación 

  

     

política, dentro de las cunles se canalizan, en un primer momento, — 
las luchas instintivas de la situzción propia de clase (sindicatos - 
y cámaras de comercio) para la defensa de intereses espontáneos in- 

nmediatos. Pero al profundizorse la lucha, apprecen formas de parti- 
cinación más elevadas como los partidos políticos (el Goncehandang- 

y el Guomindane) paro le defensa de los verdaderos intereses de cla 
se=, 

Las nuevas fuerzas sociales así orfenizadas se lanzan en alianza 
a la conquista del poder en manos de los Du-Jun, representantes de- 

dicionales aliadas conm- las fuerzas y de las relaciones sociales tr: 
los intereses económicos de las Potencias extranjeras establecidas 

  

   

en China. Pero en su oomino hacia el poder, surgen inevitablemonte- 
las contradicciones provias de su naturaleza de elase, comtradiccio 
nes que por su carfcter antagónico, al representar intereses epues- 
+0s, llevan a lo ruptura del Pronte unido con la derrota de las cla 
ses populares representados por la clase obrera, la clase campesina 
y la pecueña burpuenia, 

las ciudades, las fuerzas sociales tradicionales - Parapetados en 
ins oxtranjeras, imponen un férreo control y= 

  

aliadas con las Pote 
uma dictadura cue 20 permite n las fuerzas revolucionarias hacer de
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los centros urbanos el campo principal de su Incha, Su convorgencia 

hacia las zomas rurales en búscueda de nuevas fuerzas y de nuevas - 

  formas de marticipación nolítica, dejan apsrentenente el campo abier 
to a las fuorz; 

nos sociales y económicas, contimúon haciendo de la modernimoc 

  

socialon conservadoras, les cunles, emte los presio 
  ión — 

su bondere de roformas, tan escasas por clerto, cue no alcanzan a -— 
llegar siquiera a las áreas abandonadas del campo más cerconas, 

En estas zonas rurales marginadas os precfamente donde se conso- 
lidará la sentenci: 
sistema cue por cientos de años se mutrió del trabajo y de la renta 

de muerte al sistema social tradicional chino, 

  

de la clase campesina, la única que en lo fundamental tuvo subre — 
sus espaldas todo el poso del sostenimiento del aparato "feudal" 
que le oprimia, 

Paciontemente, el Partido Comunista chino desarrolla allí sus ba 
ses rurales de apoyo revolucionarias con una estrategia de guerra - 
prolonfads, en medio de la hostilidad de las campañas de cerco y ant 
auilamiento efectuadas por el Guomindang. En estas bases de apoyo , 
el Partido Comunista chino comforma sus propios órganos de poder po 
lítico y sus propias fuerzas armadas, que le permiten luchar por la 

"tronsferencia de poder" a manos de las clases revolucionarias que- 
representa como su destacamento de vanguardia política. 

las contradiccionos de las Potencias imperialistas dan a las fuer 
zas revolucionarias una coyuntura política faborable con la invasión 
a China por parte del Janón. Pero en esta mueva etapa, "el fortaleci 

in1 en el seno del movimiento macional" se 
lismza con lucha", gracias a 

  

miento del movimiento so, 
efectúa a un nuevo nivel político de " 
las nuevas formas y al muevo grado de partic1pación política logra- 
dos por las fuerzas sociales revolucionarias com su propia experien 
cia, bajo la dirección del PCUh, 

  

El enfrentamien*o final por la concuista total del poéer, durante 
el período de la Guerra de Liberación, dió al Partido Comunista chi 
no la victoria. Le coyuntura volítico de la Guerra de resistencia — 
contra el Japón había permitido el fortaleci iento de las fuerzas - 

25 formas propirs y 

  

revolucionarias, nero fueron en ltimo término 
el nuevo prado de »articinación nolítica desorrollados por ellas mis 

lar cue los C1eron el poder. 
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los siglos V y VI a.n.o. Posteriormento, los anales chinos mem 
cionan la presencia do una embajada romana on la corte de los-= 
Han, en el año 166 d.n.o., época en que el comercio marítimo - 
de los romanos ortaba, derde los puertos egipcios del mar rojo, 
envrelación constenmte con los navesentes chinos y malayos que- 
llevaban hasta Coylan y puertos occidontoles de la India las — 
mercancias de su naís, 

En la época greco-romana, cl comercio intercontinental se - 
hacíe a partir de la ciudad de Tiro, cuyas ceravamas atravesa= 
ban toda el Asia Contral por la famosa "Ruta de la Seda", has= 
ta que el desmombramiemto del Imperio Mongol la hizo préctica= 
mente intronsitable. Poro quizás uno de los textos más atracti 

  

vos e importantes troidos por T'Sorstevens es el "Libro de los 
Dos Mahometonos", en especial el "Libro de Suleiman" dol año — 
237 de la era islámica (851 d.n.c.), cuyo autor efoctuó un via 
jo a la India y a lo China, n lo lorgo de la "Ruta de las Es- 
pecias", mucho antes que los europeos, prrticularmente los por 

ernn el monopolio Árabe de esta ruta marítima.    tugueses, rom» 
La información de Suleimon sobro la Chinn del siglo IX, 400 
años antes de la relación do Marco Polo, constituye indudnble-= 

mente une valiosisimo fuerto de información sobro el comercio= 
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de esa época, pero también sobre las costimhros y las institucio 

nes Chinas, 2 pescr de su brevedad (I*Serstevens A. Los Precurso 
res de Marco Polo, Ayme Editora, Barcelona, 1965) 

118-. De "Studies on the Pomlation of China" de He Bing-di, en Shur 
mamn y Sehell, China Imperial, pp. 111 y 112 

  

119-. HE,Bing-di, Ob. Cit. en China Inmeriol, pp. 112 a 114 
  

120-. BALAZS, E. Ob. Cit. pp. 83, 84 y 109. Un otra parte de su libw 
el mismo autor exprosa: "Lo cue en última instancia impidió el 
florecimiento de los pinmollos (long Ya) capitalistas én Chin 
es, a mi juicio, el hecho de cue China... onreciera de un sis 

  

tema de Naciones-Estado seporedos (inversamente al Océidente — 
Mediterráneo y Medieval). La carencia de las precondiciones -= 

geopolíticas necesarias determinó un Estado Centralizado: Buro 

erático, absoluto, omuipotente y circunscrito a una clase go - 
bernante de eruditos-funcionerios"! (Oc, Cit. p. 57) 

121-, DEVIN, Gimter: Ob. Cit. pp. 256 a 268, A los factoros negativos 
que impidieron el dosarrollo del capitalismo en China menciona 
dos hasta aqui, »ueflen agregarse dos más, señalados por Franke 

y Trauzettel: a) ha ausencia de un múmero suficiente de partes 
contratantes de absoluta solvencia y b) La inexistencia de un-= 
mercado exterior fuerte, pues -por lo monos hasta la llegada - 
de las Potencias Occidentalos- el comercio sólo se llové a ca= 
bo preponderamtomente entro Estados con un nivol de desarrollo 
económico más o menos similar, ( PRANKN y Trauzottel, Ob, Cit, 
p. 86) 

122-, Un ejemplo típico de la proeminencia de laos grandes comercian 
tes lo trao Balázs cuando monciona que, en el periodo Song, — 
las uniones artesanales estaban obligadas a suplir las necesi- 
dades del Gobierno cuando so les recuerfía; como este pagaba un 

procio inforior al del merendo, con el consecuente perjuicio = 
de los mayoristas de turno, el gromio de los carniceros de la= 
capital pidió al Gobierno la nmuloción de osta obligación mo - 
diente el paso do una tarifa mensual, a cambio de que el produe 
to fueso pagado Al precio del nerendog lo cuo obtuvieron por - 

privilegio concedido en el eño 1073. El rerultado de este "pri
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vilegio" fué ol de que los gremios obligaron a los mercndores = 
pequeños a adherirse a la corporación, a fin de que compartieran 
la carga de vagar la tarida de oxconsión, 

123-. BALAZS, E, Ob. Cit. pp. 68, 86 y 58 

124-. Recuérdese que en la Roforma de Shang Yang, se dispuso que quie 
trabajara en labores agrícolas y tojidos estaria oxento de tri 

buto y de prestación en trabajo personal. Posteriormente por = 
la ley agraria promulgada en el año 280 d.n.e. los granjeros 

  arrendatarios cuedaban bajó la "protocción" de los funcionarios 
propietarios, libres no sólo de impucstos, sino de trabajos - 
gratuitos. 

125-. BALAZS, E, Ob. Cit. pp. 73 a 78 

  

126-. CHAI Ch'u y Winmborg Chai, Ob, fit. p. 65 

127-. Según Roger Bartra, las clases socinles intermedias son aque= 
llos grupos sociales que constituyen ya sea una clase on desiy 
togración poculiar de un modo de producción on procoso de desa 
parición, o bien uno clase nacionte poculiar de un modo de pre 
ducción on un proceso de surgimiento, o bien ambas cosas a la= 
vez, ("Breve Dic le Sociologt: sta, p. 41)       

128-. BALAZS, E, Ob, Cit, p. 59. Xiang Yu fué uno de los aspirantes- 
al trono imperial, al lado de Lin Bang, aprovechando el levan= 
tamiento campesino encabezado por Chen Shong, Xiong Yu, descom 
diente de una fomilia noble y considerado como el reprosentan= 
tante de la nobleza hereditaria fué alfin derrotado y muerto, — 
convirtiendose entonces Liu Bang en el primer Emperador Hem; - 
la lucha vontra la nobleza Hereditaria continuó, sin embargo, 
por mucho tiempo. Este enisodio es descrito por Franke y Trau= 
zettel en Ob. Cit. pp. 69 y 70 

129-. FRANKE y Trauzottol, Ob. Cit. pe 123 

130-, CHESNEAUX, Jam: "Los Sociodades Secretas en la Epoca Moderna", 
(Ensayo de Historia Social), en Estudios Orientales, Vol, 111 -— 
(7), El Colerio de México, México, 1968, pp. 105 a 123. Aunque 

el trabajo de Chesneaux se rofiere a la $oca moderna, es apenss 
obvio suponer la pormanencia de ciertas categorias de miembros
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típicas de la estructura social tradicional de $pocas anteriores. 

Por eso nos hemos abstenido de mencionar las categorías que tie 

nen un carácter manifiestamente moderno. 

131-. WOLF, Eric R. Los Im       Campesinas dol Siplo XX, pp. 163 a 165 

132-. TAWNSEND, James R. Politicnl Participation in Commmist China, 
Pp» 13



NOTAS DE LA SEGUNDA PARTE 

Capítulo _1 

  

Sobro la Nueva Democracia", en Obras Escogidas (To- 
mo 11), pp. 356 a 362 

Con el establecimiento del poder portugués en Malaca, en 1511, el 
Pacífico quedó abierto a los barcos europeos. El primer portugués 
que llegó a la costa china fué Rafael Perestrello en 1516. En 1537 
los portugueses se establecen defintivamente en Macao y posterior 
mente en Amoy (1544), Los españoles fueron los siguientes en en - 

trar en contacto con China e partir de la Filipinas, a donde lle- 
garon a principios del siglo XVI; las Filipinas hacían las veces- 
de un depósito de México y el intercambio de España con China se- 
practicaba a través de la América Central y América del Sur (des- 
de Acapulco y El Callao), La posición de los portugueses en los - 

mares orientales fué socavada por los holandeses quienes llegaron 
a Taiwan (Formosa) en 1622 en donde tomaron posiciones. luego los 
ingleses se abren paso hasta Cantón en 1637, ciudad en la que ob-= 

tuvieron autorización para establecer una factoria en 1685-. (600 
DRICH, Carrington L: Historia del Pueblo Chino, pp. 231 y 232 y - 
PANIEKAR, K.M: Asia y la Dominación Occidental, pp. 55 a 72) 

El problema de las formaciones socio-económicas, como ya lo vimos, 
se refiere a la determinación del modo de producción predominante 
en un estadio especifico del desarrollo histórico, aspecto que - 
aunque está relacionado con este estudio, no es el objeto de nues 
tro análisis, 

En 1846 Marx escribía: "Huelga añadir que los hombres no son li - 
bres árbitros de sus fuerzas productivas -base de toda su histo _ 
ris-, pues toda fuerza productiva es una fuerza adquirida, produc 
to de una actividad anterior. Por lo tanto, las fuerzas producti+ 
vas son ol resultado de la energía práctica de los hombres, pero- 
esta misma energía se halla determinada por las condiciones en - 
que los hombres se hallan colocados, por las fuerzas productivas- 
ya adouirirdas, por la forma social anterior a ellos, que ellos - 
no crean y cue es producto de la generación anterior. El simple — 
hecho de que cada generación posterior se encuentre con fuerzas -



productivas adquiridas por la generación precedente, que le sirve 
de materia prima pera la nueva producción, crea en la historia de 
los hombres una conexión, crea una historia de la humanidad, cue- 
es tanto más la historia de la humanidad por cuanto que las fuer- 

zas productivas de los hombres y, por consiguiente, sus relacio — 
nes sociales, han adquirido mayor desarrollo, Consecuencia obliga 
da: la historia social de los hombres no es nunca más que la his- 
toria de su desarrollo individual, tengan o no ellos mismos la -= 
conciencia de esto. Sus relaciones materiales formen la base de - 
todas sus relaciones. Estas relaciones materiales no son más que- 
las formas necesarias bajo las cuales se realiza su actividad ma- 
terial e individual" (MARX, Karl: "Carta a P.V, Annenkov", en Maxx 
Y Engels, Obras Escoridas, Pp. 443 y 444). Al año siguiente Marx- 
dió una mayor extensión a este concepto cuando expresó: "la exis- 
tencia de una clase oprimida es la condición vital de toda socie= 
dad fundada en el antagonismo de clases. la emancipación de la - 

clase oprimida implica, pues, necesariamente la creación de una — 
sociedad nueva. Para que la clase oprimida pueda liberarse, es - 

   

preciso que las fuerzas productivas ya adquiridas y las relaciones 
sociales vigentes no puedan seguir existiendo unas al lado de -- 
otras. De todos los instrumentos de producción, la fuerza produc- 
tiva más pronde es la propia clase revolucioneria.(el subrayado - 
es muestro). (MARX, Karl: Miseria de la Filosofía, p+. 159). Los = 
distintos elementos de las fuerzas productivas están expuestos en 
el Capítulo 111 del libro de Marta Harnecker: los Conceptos Ble - 

mo Histórico, PD. 57 a 73. 

   

       mentales del Mater 

El concepto de Modo de Producción, explica larta Harnecker, se — 
refiere a una totalidad social abstracta (esclavista, feudal, ca- 

pitelista, etc.). El concepto de Formación Social se refiere a - 

una totalidad social concreta. Esta no es una combinación de mo - 
dos de producción, de totalidades abstractas e ideales; es una rea 
lidad concreta, históricamente determinada (por ej: la formación- 
social chine, la formación social latinoamericana), estructurada- 
a partir de las formas en cue se combinan las diferentes relacio- 
nes de producción que coexisten a nivel de estructura económica.- 
Pero como toda totalidad social concreta, está compuesta de: Y] —
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a) Una estructura eco 1ómica compleja, en la que coexisten diversas 
relaciones de producción, ocupando una de cllas un luger dominante 
e imponiendo sus leyes de funcionamiento a las otras; 
b) Una estructura ideológica complejo formada por diversas tenden 
cias ideológicas donde uma subordina y deforma a las demás tenden 
cias, corresponuienoo generalmente a la tendencia ideológica de - 
la clase domin'nte; 
c) Una estrucvura jurilico-política compleja que cumple la función 

de dominación de la clase dominante. (HARNECKER, M: Ob. Cit. pp. 
143 a 147) 

POULANTZAS, Nicos: Poder Folítico y Clases Sociales en el Estado - 
Cepitalista, pp. 33 a 43 

la exprosión "determinación en última instancia", dice Marta Har- 
necker, sirve para establecer una línea de demarcación entro las- 
determinación mecánica en la que el elemento determinado es un - 
simple efecto del elemento dominante o causa, y este tipo diferen 
to do determinación quo se realiza dentro de une estructura com - 
pleja en la que los otros elementos de la estructura actúan, a su 
vez, sobre el elemento determinante en última instancia" (HARNEC= 
XKsR, Marta, Ob. Ct. p. 67). A este tipo de determinación se refe- 
ría Engols en la cita que de él hicimos en la Primera Parte de es 
to trabajo, p. 
HARNICKER, Marta, Ob. Cit. pp. 179 a 183 y 189 a 193 

REICH, Wilhelm: ¿Qué es la Conciencia de Clase? pp. 19 a 34 y 123 

a 124. Reich anota que debido a la estructura mental de la masa - 
fundamentalmente diferente de la del dirigente, que se traduce - 
apenas en une conciencia social embrionaria de elementos concretos 
con "fijaciones tradicionales" que en sí mismos no son aún la con 
ciencia de clase, "el heroismo de la dirección no vale para las — 

amplias masas" y en consecuencia, "no se puede alcanzar el objeti 
vo final del socialismo más que pasando por el cumplimiento de ob 
jetivos menores e inmediatos de los individuos, por un gran aumen 
to en su satisfacción. Entonces solamente es cuando el heroismo - 
revolucionario puede ganar las amplias masas" (pp. 31 y 32). Qui 
zás en esto mismo vensaba Xu lun cuando en 1923 expresaba en la -
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Escuela Normal Superior Femenina de Pekin: "Para estas masas no hay 
otra solución: en lugor de ofrecerles un espectáculo, hay que ayu- 
darles a curarse, no impresionándolas con el sacrificio de un mo- 
mento, sino con una profunda lucha de resistencia" (XU Lun:"¿Qué- 
sucedió cuando Nora se fué?", en Cultura y Sociedad en China, pp. 
15) 

10-. KARNECKER, Marta, Ob. Cit. pp. 193 a 196 

11-. LENIN, V.I. "Uno de los Problemas fundamentales de la Revolución; 
en Obras Escoridas, Tomo 2, p. 291 

12-. Marx dice que las condiciones económicas transformaron a la masa 
de la población en trabajadores y que la dominación del capital- 
creó en esta masa una situación comín e intereses comunes. "Así, 
pues, esta masa es ya una clase con respecto al capital, pero — 
gún no es una clase para si". Marx agrega que "los intereses que 

    defiende se convierten en intereses de clase", por cuanto que - 
"la lvcha de clase contra clase es una lucha política" (MARX, -- 

Karl: Miseria de la Filosofía, p». 158) 

  

13-. IENIN, V.I. "¿Qué Hacer"? y "Un paso adelante, dos pasos atrás", 
en Obras Escogidas, Tomo 1, pp. 117 a 278 y 279 a 471, respecti- 
vamente. 

  

  

14-. MAO Ze-dong: "La Lucha en las monyañas Jinggang" y "Sobre la Reg 
tificación de las Ideas erróneas en el Partido", en Obras Escogi 
das, Tomo 1, pp. 75 a 110 y 111 a 123, respectivamento. 

15-. MAO ZI-dong: Sobre el Tratemiento Correcto de les icciones 
en el Seno del Pueblo, pp. 1a 20   

16-. LENIN, V.I. "Uno de los Problemas Pundamentales de la Revolución" 
en Obras liscopidas, Tomo 2, Pp. 291 

17-. ROY, M.N. Revolución y Contrarrevolución en China, p. 13     
Capítulo 2 

18-. PANIKXAR, K.5M. Asia y la Dominación Occidental, p. 293 

     

    

la China Moderna, pp. 140- 
'n, Pannikar Lo considera 

  

19-. ROWE, David Nelson: Br: Historia 

a 144-. Refiriéndose al tratado de 
como "la carta bé 

   
ica de la imponente pero inestable estructura-
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21-. 

Llao 

de las relaciones internacionales quo rigió a China durante cien 
años", pues su principal propósito era el de quebrar por la fuer 
za ol a: ento de China y obligarla a comerciar con las necio 
nes europeas "y enseñar a los chinos que, lejos de ser superio — 
res a todas les otras naciones del mundo, en realidad eran infe- 
riores" (PANIEKAR, K.M. Ob, Cit. p. 130). 

Es interesante señalar aquí que la arrogancia de los ingleses 
nunca pudo olvidar las "ofensas" del Emperador Chien, lung (1736- 
1795) quien al rechazar las solicitudes de "su majestad británi- 
ca el Rey Jorge III", se había atrovido a reconvenirlo en estos- 
términos: "Vos oh Rey (que) desde lejos habéis anhelado las ben- 
diciones de nuestra civilización y en vuestra prisa por entrar — 
en contacto con nuestra decisiva influencia habéis enviado una — 
embajada a través de los mares, trayendo unas proposiciones... - 

Por encima de todo, a Vos que vivís en una región remota e inacce 
sible... es vuestro deber apreciar reverentemente mis sentimien- 

  

tos y Obedecer estas instrucciones en adelante y para todos los- 
tiempos, a fin de que podáis disfrutar de las bendiciones de una 
paz perpetua... No digóis que no se Os advirtió en debido tiempo! 
Obedeced temblando y no mostréis negligencia alguna! Es este un- 
mandato especial!1" (Los textos completos de dos mandatos pueden 
verse en la slección de Shurman y Schel1l, China Imperial, pp. 145 
a 154). Que el resentimiento de algunos ingleses se mantiene to- 
davía, aunoue matizado ideológicamente, lo demuestra la "dedica= 
toria" que MacCregor-Hastio coloca en su libro titulado en inglés 
The Red Berbarians. The life and the times of Mao Ze-dong. Dice- 
así: "El primer Embajador británico en China fué conducido a Pe- 
kin en una barcaza adornada con la siguiente inscripción: "Bárba 
ro rojo trayendo un tributo". Este libro, pues, está dedicado —— 

por un bárbaro rojo a gran número de otros bárbaros rojos" (lMac- 
GREGOR-HASTIE, Roy: MAO Ze-dong, Edit. Labor, Barcelona, 1972). 

PANIKZAR, K.M. Op. Cit. p. 191 

CHESNEAUX, Jean: Asia Oriental en los Siglos XIX y XX, pp. 23 a- 

25 

MACGREGOR-HAS TIE, Roy: Mao Ze-dong, pp. 12 y 15
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30. 

31-. 

32. 

33» 
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FRANKE y Trauzettel: El Imporio Chino, p. 304 

CHESNBAUX, J. Ob. Cit. p. 21 

CHESNIAUZ, J. Ob. Cite pp. 21 a 27 

"La Revolución de los Taiping," en Aspectos Destaca- 
de China, pp. 28 a 36 

CHIEN Jun, 
dos de la Histo: 

      

LENIN, V.I. 
142. Aungue Lenin se refiere aquí al grodo de conciencia de la — 
clase obrera, consideramos que sus premisas son válidas y aplica 

¿Qué Hacer?", en Obras Escosidas, Tomo 1, pp. 141 y 

bles dentro de la sociología del conocimiento de otras clases, 

REICH, W, Ob. Cit. n. 24 y 28 

WRIGHT, Mary C. De "The Last Stand of Chinese Conservatism", en- 
Shurmann y Schell, China Imperial, pp. 259 a 293 

  

MacGREGOR-HASTIE, R, Ob. Cit, p. 33 

SHURMANN y SCHELD, China Imperial, p. 294 

la primera fase de industrialización de Chine (aproximadamente - 
de 1862 a 1867) que involucró casi exclusivamente proyectos arma 
mentistas dentro del espíritu de "autoafirmación", además de con 
ter con muchos fallas, no tuvo la fuerza suficiente para ampliar 
su base de capital y para resistir la competencia extranjera, — 
hasta el punto de que en muchos casos, tembién las empresas chi- 
nas pasaron a monos foráneas. Solamente durante la primera Guerra 
líundial la burguesia nacional china pudo contar con cierta liber 
tad de acción, debido al aflojamiento del control de las Poten - 

cias occidentales, enzarzodas entonces en el enfrentamiento béli 
co por el "reparto del mundo", 

CHESNEAUX, J. Ob. Cit. pp. 29 0 35 

Las rentes de las aduanzs chinos ingrossban directamente en los- 
"Bancos Guardianos" de propicdad extranjera y el "excedente agua 
nero" y el "excedente de la gabela" revertían al Estado chino s$ 
lo por decisión del cuerpo diplomático de Pekin, De este modo, - 

las Potencias ejercíón una verdadera tutela política sobre China, 
ya que podían privar ol Gobierno de una renta sustancial, Un ca 
so concreto se presentó en la Revolución de 1911 cuando por de-
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cisión del cuerpo diplmático de Pekín, le fué denegado a Sun Yat- 
sen ol ingreso del "exzedente aduanero", para ser entregedo a Yuan 
Shi-rei quien les brirdaba une mayor "garantia" para "conservar == 

el orden", 

CHESNEAUX, J. Ob, Cit, pp. 36 y 37 

MocGREGOR-MASTIE, R. Ob. Cit. p. 38 

FRANKE y Trauzettel, Ob. Cit. pp. 316 y 317 

BIANCO, Iucien: Los Orígenes de la Revolución China, p. 25 

MacGRECOR-HASTIE, P, Ob. Cit. p. 32 
    

MacGREGOR-HASTIE, lt. Ob. Cit. p. 40 

FRANKE y Trauzettel, Ob. Cit. p. 323. Estos autores narran también 

que las cuantiosas importaciones de tejidos de algodón proceden- 
tes de Norteamerica y la concurroncia de las tejedurías mecóni - 
cas, terminaros por arruinar la tejeduría doméstica, agravando - 
la miseria de la población rural, Además, los impuestos sobre el 
vino y el tabaco destinados a absorver la indemización de gue- 

rra pagada 21 Japón (200 millones de dólares de plata) afecta - 

ron todavía más a los pequeños comerciantes. Por otra parte, una 
prolongada sequía (1876-1879) acarreó la muerte de 9 a 13 millo 
nes de personas en las provincias de Shenxi, Shanxi, Henan y - 
Shandong; en 1898 se rompieron los diques sobre el Hosnghe, arra 
sando las cosechas. 

Acosado por los acontecimientos, debido a la presión por una per 
te de las Potencias extranjeras y la resistencia popular por la- 
otra, el Gobierno manchú se vió en la necesidad de declarar la - 
guerra a los occidentales. Ocho potencias imperialistas (Estados 

Unidos, Inglaterra, Japón, Francia, Alemenia, Rusia, el Imperio- 
Austro-Húngero e Italia) se unieron entonces para aplastar el mo 
miento e imponer la paz a China. Los "Protocolos finales" de 1905 
obligaron a China a pagar una indemnización de 400 millones de - 
taeles de plata, los cuales, con el interés acumulado durante un 
períddo de 39 años, aumentaron a 90 millones de taeles (onzas —— 
chinas). (YU Sheng=wu: "Los Yi He Tuen: La lucha de los campesi- 
nos contra el Imperialiemo", en Aspectos Destacados de la Histo- 

ria de China, pp. 37 a 46) 
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Sapítulo 3 

  

  
  

  

  

      

43-. BARNEM A, Doak: Perspectiva Histórica de la China Comunista, p. 
26 

44-. LOEWE, Michael: la China Imperial, pp. 174 y 190 

45-. CHAL, Ch'u y Wimberg Chai: La Cambiante Sociedad de China, p.54 

46-. LOEWE,li, Ob. Cit. pp. 184, 190-191 y 200 

47-. BIANCO, Iucien, Ob. Cit. pp. 34 y 35 

48-. SUN Yat-sen: Souvenirs D'un Revolutionneire Chinois, p. 164 

49-. LATTIMORE, Owen y Eleanor: Breve Historia de China, p. 132 

50-. LATTIMORE, O, y E. Ob, Cite pe 133 

51-. SUN Yat-sen: Ob. Cit, p. 168 

52-. SUN Yat-sen: Ob. Cit. pp. 175 y 182 

53-. LIU Gui-wu: "La Revolución de 1911: Caida de la Monarquía", en - 
Aspectos Destacados de la Historia de China, pp. 47 a 57 

54-. FITZGERALD, Charles Patrick: fhe Birth of Communist China, p.48 

55-. FRANKE y Trauzettel: Ob. Cit. p. 329 

56-. BIANCO, L: Ob. Cit. pp. 35 y 36 

57-. CHESNEAUX, Jean: Asia Oriental en los Siglos XIX y XX, p. 59 

58-. CHESNEAUX, J, Le.Mouvement Ouvrier Chinois, pp» 38 y 39 

59-. MAO Ze-dong: "¿Por qué puede existir el Poder Rojo en China?", - 
(Octubre 5 de 1923), en Obras Escoridas, Tomo I, p. 63 

60-. LU Xun: Novelas Escogidas, pp. 125 y 126 

6l-. LIU Gui-wu: "La Revolución de 1911: Caida de la Monarquía", en 
Ob. Cit. p. 57 

Capítulo 4 

62-. Barnett afirma que los agentes que llevaron la influencia revo- 
lucionaria de Occidente a China fueron muy variados: las tropas- 
y los diplomáticos occidentales, los comerciantes, los misione - 

ros, los maostros, los médicos y aún otros elementos que suelen —
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considerarse como conservadores de la estabilidad y el orden. "Pe 
ro en China, todos ellos (la mayoría inconscientemente) sirvieron 

como instrumentos de transformación revolucionaria ya en sentido 
negativo, ya en sentido positivo, y contribuyeron a derrocar el- 
antiguo orden sirviendo como medio para la instroducción de nue- 
vas ideas, nuevos valores, metas e instituciones; ayudando a es- 
timular la formación y desarrollo de nuevos grupos sociales, asi 
como la iniciación de importantes procosos de cambio en la estruc 
tura de la sociedad". (BARNETD, A. D. Ob, Cit. p. 23) 

BARNSTT A, Doak: Ob. Cit. p. 16 

BARNES A. D, Ob. Cit. pp. 16 a 18 

"El Romance de los Filósofos con China y Rusia", = 

  

en China sin líitos, pp. 23 a 29 

BARNETT, A.D. Ob, Cit. p. 38 

John B, Powell al describir el Shanghai de 1917, relata con re- 
ferencia a este asunto: "Un parque, conocido por el Bund Garden, 
se tornó grave cuestión política en las relaciones chino-extran= 
jjeras, a causa de la tablilla colocada sobre la entrada con el - 
reglamento para el acceso al jardin, Entre las cláusulas, una ed 
vertía contra la recolección de flores y otra aconsejaba que mo -= 
se inflijieran daños; la tercera subrrayaba que no se podían ad= 
mitir perros en el parque y la siguiente de la lista rezaba: "No 
se admiten chinos, salvo a los trabajadores coolisi Posterior — 
mente, cuando surgieron dificultades entre los extranjeros y los 
chinos, los agitadores estudiantiles aprovecharon esto empleando 
eficazmente el lema: "No se admiten perros ni chinos". No obsten 
te, elWdisfrute exclusivo de estos parques por parte de los ex - 
tronjeros" es confirmado por el mismo Powell al afirmar antes - 

que "en esa época no se admitían chinos en ningún parque munici - 
pal de la zona extranjera", hecho que es, en definitiva, el que- 
importa y no la forma de elaboración del letrero que tampoco des 
miente el "lema" de los "agitadores estudiantiles". (POWELD, J, 
B: His 25 Añios en China, pp. 41 y 42) 

6%2-. LI Hong-zheng: De "Chinas Response to the West", en Shurmamn y - 
   Schel1, Chine Imperial, p. 296  
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ZHANG Zhi-tong: De "China's Response to the West", en Ob, Cit. - 
P. 301 

SMIMI, Arthur H: De "Chinese Characteristics", en Ob. Cit. pp. - 
340 a 342. Resulta muy ilustrativa la mención que de este autor- 
hace el periodista Powell: "Consciente de la necesidad de ampliar 
mi información acerca de la rerión en que me instalaria, escribe 
Powell, acudí a la biblioteca de la Universidad (de Missouri), 
donde encontré apenas dos libros decriptivos, a saber: Caracte — 
rícticas de los Chinos y Vida de Aldea en China, ambos del mismo 
autor, el Dr, Arthur H, Smith, veterano evangelista con más de — 
medio siglo de misionero en el pais de Confucio. Mr, Smith era — 
conocido por sus disertaciones, matizadas con tonos festivos, y- 
en los libros evidenciaba agudoya al describir a China y su pue- 
blo. A causa de las impresiones, a veces grotescas, que transmi- 
tía sobre la vida allí, no simpatizahan con esas obras los estu= 
diantes chinos de las universidades norteamericanas. Recuerdo — 
que a poco de mi arrivo a Shanghoi (en 1917), escuché una confe 

rencia del Dr. Smith relativa a la situación política en Pelcín, 
donde el Gobierno republicano acababa de superar una crisis pro- 
wvocada vor los renecionarios, empeñados en restaurar la dinastía 

menchú. En aouolla oportunidad el misionero regresaba a los Esta 
dos Unidos, para retirarse de las actividades. Una sensación de- 
presiva se había apoderado de los oyentes, particularmente de los 
recién llegados al pais, al finalizar el orador su disertación - 

con estas palabras: "China está al bordedel precipicio"; mas rá- 
pidamente disipó la tensión cuando aclaró, tras una significati- 
va guiñada: "A decir verdad, la nación está al borde del precipi 
cio desde que vine a ella, cincuenta eños ha". (POWELL, J.B. Ob. 
Cit. pp. 16 y 17) 

SHURMANN, Franz y Orville Schell, Chi. 

    

   Imperial, Pp. 347 

PAYNE, Robert: lao Ze-domg, Pp. 25 

BIANCO, L. Ob. Cit. p. 28 

SUN Yat-sen, en Ob. Cit. v. 167 

DIANG Ji-Zhao: De "Modern Chinese History, Selected Readings", -
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en Shurmann y Schell, China Imperial, pp. 364 y365 

SHURMANN y Sehell, Ob. Cit. p. 347 

LIANG Ji-zhao, en Ob. Cit. pp. 368 a 370 

BARNETT, A. Doak, Ob. Cit. p. 18 

CHESNEAUX, J. Asia Oriental en los Siglos XIX y XX, p.169 
  

Según Guillermaz, el anarouismo apareció entre: los chinos en Fran 
cia a comienzos de este siglo, expandiéndose en China a partir de 
la Revolución de 1911, cuando los grupos estudiantiles regresaron 
a su país. Sin embargo, a partir de los años 1915-16, los grupos 
anarquistas chinos se dispersaron, yendo a parar sus representan 
tes más importantes en las filas del Guomindang. En cuanto a las 
ideas socialistas, corresponde a Jiang Kang-hu la fundación en - 
1911 de una Asociación de Estudios para el Socialismo y posterior 
mente un Partido Socialista (Zhongguo Shehui Deng). Aunque como — 
Partido tuvo una existencia casi efímera, contribuyó a introducir 

en China un determinado vocabulario socialista, influyendo así — 
en la difusión del autentico marxismo. Finelmente, y concretamen 
te en lo relativo al marxismo, fué en el Japón donde por primera 
voz se tradujeron obras marxistas al chino. El periódico de Sun 
Yat-sen -el Min Bao- publicó allí mismo (aunque incompleto), en= 
1906, el Monifiesto Comunista. Sin embargo, Guillermaz afirma que 
parece ser que sólo a partir de 1919 se encuentra en China real= 
mente unz auténtica literatura marxista y que hay que osperar has 
ta 1923 para que aparezcan traducciones sistemáticas de Marx, En 
gels y Lenin y aún a 1930 para que la biblioteca china del marxis 
mo sea un poco completa. (GUILLERMAZ, Jacques: Historia del Per- 
tido Comunista Chino, pp. 32 a 37) 

  

  

Cuando estalla el Movimiento del 4 de Mayo y durante el mes que- 
le sigue inmediatamente, nos dice Chesneaux, las corrientes polí 
ticas más diversas se presentan en el movimiento obrero chino -- 
aún en búsqueda de una ideología: anarouistas, nacionalistas, del 

Guomindang, partidarios de la "promoción industrial" con la alian 
za entre la pequeña burguesia y el proletariado, marxistas en fin 
cue entonces estaben muy atrás de sus rivales. Cinco años después 

la situación es muy diferente. los anarouistas han sido práctica
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mente eliminados. Los agrupamientos semiobreros shansfhaineses de 

"salvación nacional" se han convertido en simples instrumentos, en ma 

le 
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nos de dirigentes ambiciosos cuyo programa se limita más y más e 
un anticomunismo agresivo, aislados ya de las masas obreras, El- 
Guomindang mismo en el Sur de China, apenas si ha mantenido con- 
el movimiento obrero contactos enisódicos, sin dejar de conside- 
rarlo como una fuerza de apoyo. Por el contrario, el merxismo, dl 
comunismo, sobre todo a partir de la creación de la Secretaría -—- 
del Trabajo, están más y más profundamente indentificados con - 

el movimiento obrero... ( CHENEAUX, J. Le Nouvement Ouvrier Chi- 

nois, pp» 332 y 333) 

Cni     

  

SCHICKEL, Joachiz atura, PD. 22 y 
23 

Citado por Schickel, J, en Ob. Cit. p. 20 

Citado por Sdickel, J. Ob. Cit. p. 24 

IU Xun: "El Diário de un Loco", en Novelas Escofgidas, pp. 9 a 23 

  

MA Sen: "La Literatura China Moderna y la Revolución", en Revis- 

ta de la UNA 

  

El Movimiento del 4 de Mayo de 1919 fué una consecuencia directa 
de las decisiones adoptadas por la Conferencia de Paz de Versalles 
China asistió a esta Conferencia como uno de los "vencedores" puse 
había participado en la Gran Guerra al lado de los Aliados. China 
exigió la cancelación de las "Veintiuna Demandas" impuestas por= 
Japón al résimen de Yuan Shi-kai (1915), el retiro de China de - 

los ejércitos de las Ptencias colonialistas, la abolición de su- 
suelo de las "esferas de influencia" extranjeras y el restableci 
miento de los derechos sobre su propia aduana. La Conforencia, - 

   

dominada por las grandes Potencias imporialistas se negó a discu 
tir cualquiera de estos puntos y hasta rechazó la demanda de que 
se restituyoran a China los privilegios especiales de gozaba Ale 
menia en Shandong. Los delegados chinos, temerosos de ser consi- 
derados responsablos del fracaso, informaron a su pais que dos — 
factores habian contribuido a oue China perdiera su caso en la 
Conferencia de Paz: El primero, que el Japón ya habia recibido 

promesas secrctas de parte de la Gren Bretaña y de Francia, en



BB. 

89. 

90. 

92. 

Yo 

  

Febrero y Marzo de 1917, de que después de la Guerra recibirian- 
las concesiones Alemanas de Shandong; el segundo factor, que su= 
Gobierno habia intercambiado notas de "aceptación jubilosa" con= 
el Japón, en Septiembre de 1918, respecto a la misma cuestión, - 

(WANG Shi-han: "El Movimiento del 4 de Vayo y la Fundación del - 
Partido Comunista de China", en Aspectos Destacados de la Histo 
ria de China, pp. 58 a 68; y ZHOU Ze-zomg: De "The May Fourth $ 
Nouvement", en Shurmenn y Schell, China Republicama, pp. 94 a - 

126) 

MAO Ze-dong: "Sobre la Nueva Democracia" en Obras Escogidas, To- 
mo II, pp. 388 a 393 

MAO Ze-dong: "Intervenciones en el Foro de Yanan sobre Arte y Li 
teratura", en Obras Escogidas, Tomo 111, p. 79 

J. Asia Oriental en los Siglos XIX y XX, pp, 124 y - 

  

133 

Los términos de "régimen feudal" o "semifeudal” que emplean los- 
historiadores y hombres políticos chinos, dice Chesneaux, tienen 
sin duda el efecto, para el público europeo, de evocar muy direc 
tamente el Occidente medieval y sus instituciones políticas y so 
ciales; de hocho, 'hace ya más de dos mil años, gue China no cono 
ce la investidura señorial de feudos o una condición de siervos 
legalmente desprovista de libertad personal. Pero estos términos 
tienen, no obstante, contimía Chesneaux, el mérito de recalcar - 
hasta cué punto ha" persistido, aún en pleno siglo XX, la depen 

dencia fundamental del campesinado con relación a los notables — 
rurales (shens cue son a la vez ducños de la tierra, detenta= 
dores efectivos del poder público en las aldeas y el distrito, - 
adeptos y dispensadores hasta unz fecha muy reciente, de la ideo 
logía confuciana oficial y que constituyen una verdadera clase - 

    

nois, P. 32)   
LIU Gui-wu: "Lo Revolución de 1911: Caida de la Monarquía”, en — 
Ob. Cit. pm. 50, 54 y 57 

CHESNEUAUX, J, Ob, Cit. pp. 38 y 40



94-. MAO Ze-dong: "Informe sobre una Investigación del Movimiento - 
Campesino en Hunan", en Obros Escogidos, Tomo 1, p. 42 

  

96-. En visveras del Movimiento del 4 de Nayo de 1919, la producción 

capitalista y las relaciones capitalistas tienen ya un lugar im 
portante en la economia del pais. Con cifras tomadas del Nong — 
Shang Bu (Ministerio de Agricultura y Comercio), Chesneaux rela 
ciona las inversiones del capitalismo chino (Zhongeuo Ziben Zhu 
yi), en 1919, asi: 
a) Bancos: 204 millones de yuanes (de los cuales 169 millones = 

corresponden a los pequeños bancos tradicionales y 35 millo- 

  

  

nes a los grandes bancos modernos); 
b) Industrias: 108 millones 
C) Comercio: 22 millones 
d) Transportes; 21 millones de yuanes. 
Lo cual indica la existencia de una burguesia de los negocios — 
muy activa. Chesneoux mide el dinamismo de la burguesia china - 
por el múnoro de Gámoras de Comercio cue en 1912 alcanzaban 794 
con 196.336 miembros afiliados, continuando su desarrollo con - 
la caida del Imperio, hasta lograr 1262 de ellas en 1915 con —- 
245.728 miembros. (CHESNBUAUX, J. Le lMouvement Ouvrier Chinois, 

Pp» 26 y 27) 

97-. CHESNBAUX, J. Ob. Cit, p. 29 

98-. CHESNEAUX, J. Asia Oriental en los Siglos XIX y XX, p. 152 

99-. BUJARIN, Nicolás: la Revolución China, p. 96 
  

100-. ROY, M.N, Ob. Cit. pp. 16 y 17 

  

102-, MAO Ze-dong: "Análisis de las Clases de la Sociedad China", en 
Obras Escoridas, Yomo 1, pp. 9 a 18. Conviene anotar aquí la - 
proposición de Chesneaux referente a la distinción entre "bur= 
guesia nacional" y "burguesia compradora", pues al preguntarse 
sobre si esta distinción es fundamental responde que puesto a* 
era toda la burguesia en su conjunto la que dependía de Occi- 
dente, deberia hablarse más bien de "tendencias nacionalistas" 
y "tendencias comprador" en el seno de la burguesia china. --
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(CHESNEAUX, J. Asi 

  

iental en   
MAO Zo-dong: "Cómo determinar las clases en las Zonas Rurales" 

oridas, Tomo L, pp. 149 a 152      on Obras 

NAO Ze-dong: "Sobre la Táctica de luche contre el Imperialismo 
Japonés" (Diciembre 27/35), en Obras Escoridas, Tomo 1, pp. = 
166 a 168 

MAO Ze-dong: "La Revolución China y el Partido Comunisto chino" 
en Obras Escoridas, Tomo 11, pp. 315 a 346 

CHESNEAUX, J, Le Mouvement Ouvrier Chinois, p. 546. La burgue- 
sía china, aún deentro de los sectores más modernos, nos dice- 
Chesneaux, no sobrepasó las formas locales o regionales de or- 

  

ganización, Su sueño de una poderosa Federación nacional de Cá 

maras de Comercio hacia 1920-1925 no pudo realizarse. 

CHESNEAUX, J. Ob. Cit. p. 40 

CHESNEAUX, J. Ob. Cit. p. 41 

CHESNBAUX, J. Ob. Cit. p. 42 

CHESMEAUX, J, Ob. Cit, p. 542 

CHESNEAUX, J. Ob. Cit. p. 31 

J. Asia Oriental en los Siglos XIX y XX, pp. 159 y 
160 

XU Kai-yu: Zhou En-Iai, po. 63 

Aunoue no por el sentido que le da Lenin, sino por el que tiene 
on si, el término "posición social" es muy ambíguo. Tal como lo 
hemos señalado en nuestras categorias de análisis, es preciso - 
distinguir entre "situación de clase" y "posición de clase". - 
Marx y Engels eran por su situación de clase ( e "posición so- 
cial" en la expresión de Lenin) intelectuales burgueses, pero- 

por su posición de clase eran "intelectuales revolucionarios — 
socialistas", lo cual es válido para todo intelectual cue opte 
por la misma posición ( de clase, naturalmente). 

  

LENIN, V,I. "¿Qué Hacer?", en Obras Escosidas, Tomo L, p.142
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LENIN, V.I. Ob. Cit. p. 142 

PIMZGERALD, C.P. The 

  

FITZGERALD, C.P. Ob. Cit. pe 53 

CHESN£AUX, J. Asio Oriental en los Siglos XIX y XX, p. 181 

  

CHESNEAUX, J. Ob. Cit. p. 181 

GUILLERMAZ, Jacques: Historia del Partido Comunista Chino, pp. 
49 y 71 

La primera hanifestación de interés chino por la revolución ru 

sa, dice Guillermaz, valorada por sus repercusiones en el terre 
no internacional, está representada por tres artículos de Li - 
Do-zhao, uno de los fundadores del Partido comunista chino: La 
victoria del ctoria de las Masas (Octubre - 
de 1918) publicados en la revista Xin Qingsnion (La Nueva Juven 

tud) y Revolución Francesa y Revolución Rusa, publicado en ju- 
lio de 1919 en la revista "Ren Zhi"(GUILLERIJAZ, J. Ob. Cit. p. 
49) 

CHESNEAUX, J: 

  

  

  

  

   
CHESNEAUX, J. Ob. Cit. p. 556 

BIANCO, Lucien, Ob. Cit. p. 82 

CHESNEAUX, J. Ob. Cit, p. 553 

IENIN, V.I, "Un paso adelante, dos pasos atrás", en Obras Es- 
cogidas, Tomo I, n. 328 

"Resolución sobre el papel del Partido comunista en la Revolu- 
ción Proletaria", pp. 132 y 133 (20. Congreso, 1920); "Tesis — 

Adicionales sobre el Problema Nacional y Colonial" (20. Congre 

so) p. 159 y "Tesis Generales sobre la cuestión de Oriente" - 

(40. Congreso, 1922) pp. 229 a 231, en Los Cuatro Primeros Con 
  

  

  

grosos de la unista, Partes 1 y 2, Bm. 

IUKAS, Goorge: "Observaciones Metodóligas sobre el Problema de 
2 Sel Partido Político, NO. 2, 

  

Ormmnización", en Teoría Marxa: 
pp. 90 y 120 
SEMIONOV, V. y V. “idijménov: "La Concepción Maoista del Desa



rrollo de la Estructura Social y de la lucha de Clases", en Crí 
tica de las Concepciones Teóricas de Mao Ze-dong, p.186        

132-. PAYNE, Robert: Mao Ze-Dong, p. 85 y 86    

133-. LENIN, V.I, "Un Paso adelante, Dos Pasos atrás", en Obras Eseo 
gidag, Tomo 1, p. 336 

134-. LUKAS, George, Ob. Cit. pp. 85 y 86 

135-. BIANCO, Iucien, Ob. Cit. pp. 70 y 71 

136-. WANG Shi-shan: "El Movimiento del 4 de Mayo y la Fundación del 

Partido Comunista de China", en Ob. Cit. p. 63 

    

137-. TANG Ying-luang: "Visita a la Sede de fundación del Partido Co 
munista de China", en China Recosntruye, Vol XIII, No. 7, 1972, 
pp. 13 y 14, Tang dice que el Movimiento del 4 de Mayo se ini- 
ció primero entre los intelectuales revolucionarios pero que — 
postoriormente se transformó en una resuelta lucha revoluciona 
ria "contra el imperialismo y el feudalismo" en la que partici 
paron también el vrolotariado, la pequeña burguesia urbana y - 
la burguesia nacional, y que la clase obrera desempeñó un pa — 
pol decisivo en la conquista de esta victoria. Sobre la magni- 
tud del Movimiento expresa que los movimientos huelguísticos = 
y las manifestaciones se extendieron muy pronto a más de 150 - 
ciudados en alrededor de 20 provincias. 

135-. TANG Ying-kueng, Ob. Cit. p. 13 

139-. Además de Chesneaux, J. Guillermaz tambiéj observa gue es difí 
cil calibrar con precisión su número, tanto a causa de la elas 
ticidad de las definiciones como de la insuficiencia de las es 
tadísticas, de las cuales preporciona además un breve resumen. 

(GUIDLERMAZ, J, Historia del Partido Comunista Chino, pp. 55 a 

57) 

140» J, Asia Oriental en los Siglos XIX y XX, pp+154 y — 
155 

141-. El conjunto del tema de los efectivos de la clase obrera china 
es tratodo por Chesneaux en el Capítulo 11 del lMouvement Ouvrier 

  

Chinois, Pp» 51 a 78
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BIANCO, L. 0b, Cit. p. 1 

CHASNEAUX, J. Ob. Cit. p. 212 

CHESNEAUX, J. Ob. Cit. pp. 212 a 215 

CHESNEAUX, J, Ob. Cit. pe. 558 

CHESNEAUX, J, Ob. Cit. p. 522 

los trabajadores de China, dice Guillermaz, los de la China pre 
capitalista, adoptaron ciertas formas de orsanimación bastante 

parecidas a las de la antigua Furopa. Sus asociaciones fueron 
de tres tipos: a) Las corporaciones (lane Hui), colocadas a — 
voces, bajo la protección de un espíritu celestial, casi siem 

pre daoísta, se hallaban de hecho sometidas a la dirección de 
los patronos y en ellas se encontraba la clásica división en- 

Ye-2hu), obreros (Su-Gong) y aprendi 

  

tre patronos y maestros (Y 
ces (Xue-Tu); b) las Guildas (Bang-Kou, Tong-Xiong Hui) que - 
agrupaban más bien a los trabajadores de las grandes ciudades 
según su origen provincial o local; y c) las sociedades secre 

tas ( Mi-XMi, Jio-Hui) las cuales agrupaban a "elementos rotra 
sados o dudosos, dirigidos a veces por criminales "profesionales! 
Guillermaz nos dice también que históricamente, la primera or 
genización sindical se remonta a los años 1850-1861, nacida - 
de la fusión de una "asociación de portadores" de Cantón y - 
otra do "embaladores", y cue la primera huelga fué la de los- 
20.000 coolies de Hong-Kong, cue se trasladaron a Cantón du — 
rante la guerra de 1858 para no sorvir ni a ingleses ni a fran 
ceses (GUILLERMAZ, J. Historia del Pertido Comunista Chino, =-* 

Pp» 58 y 59) 

CHESNBAUX, J. Ob. Cit. pp. 537 y 544 

    

CHESNEAUX, J. Ob. Cit. pp. 535 y 542 

CHESNNAUX, J. Ob. Cit. pp. 216 a 218 

Capitulo 6 

151-. 

  

De las 1207 helsas reseñadas por Chen Da durante el período 
de 1919-1926 y a las cuales se refiere Chesneaux, 584 apoyan -— 

demandas de alzas de salarios o de entregas e diversas primas 
y subsidios, así como protestas por rebajas de salarios; 213-
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se renlizan por reivindicaciones relativas a condiciones de tra 
bajo y 36 vor asuntos de contratación y reclutamiento. (CHES -= 
NEAUX, J. Ub, Cit. pp. 520 y 521) 

CHESNASAUX, J. Ob. Cit. pp. 519 a 522 

  

NBAUX, 

  

Cit. ». 332 

CHESNEAUX, J. Ob, Cit. pp. 534 y 535 

LENIN, V.I. “Un paso adelente, dos nosos atrás”, en Obres 
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DENIN, V.T. Ob. Cit, p. 442 
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TANG Ying-Jueng, Ob. Cit. p. 13 
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2IE, Roy, Ob. Cit. p. 60 
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POWELL, Jonh B. Ob. Cit. pp. 159 y 160 

POWBLD, J.B. Ob. Cit. p. 160 

Gral. CHASSIN, Dalt. Ln      
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ROY Mi, NW. 0b, Cit. pr. 86 y 87 

HAO ¿e-donf: "Sobre la lueva Democracia”, en Opras Escogidas, 
omo II, p. 379 
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Roy on Ob. Cit. p. 23 

SCHDESTIGUR, Rudolf: La 
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SPALIN, José 

  

STALIN, J, Ob. Cit. n. 103 

SMALIN, J, Ob, Cit. on. 104 y 105 

SPALIN, 7, Ob, Cot. np. 107 y 108 

SRADIA, $. Ob, "mn. 108 y 109 
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Gai. Dn. 89 

ROY, M.N. Ob. Cit. p. 89
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Sociodad para la Regencración de China 

Piedad Filial 

La "Nueva Juventud" (Revista) 

Sociedad de la luna Nueva (Asociación litera 
rin) 

Rompehuelgas (Lit."Nueva mano de obra) 

Aprendiz de promio 

"Dirigir los Negocios a la manera Occidental" 

Lign por lo Justicia y la Unión o Movimiento 
Boxor 

Portido de la Unificación 

Movimiento 

Oficino pora los Asurtos Extranjeros (1862= 

1874)



Zhong=xue Wei Ben 
Xi-xue Wei Yong 

Zhongguo Coming 
Tongmon Hui 

Zuo Yi Zuo-jia 
Liangmen 

Zhao Shang Yu 

Zhi Shi 

Zhong-hua Ge-ming Dong 

Zhong-guo Guomnin Dang 

Zhu De 

Zhong-guo She-hui Dong 

Zhou En-loi 

Zhonseuo Ziben Zhuyi 

Zhong Yong 
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El sabor utilitario como medio y el saber cki 
y ol snbor chino como base. 

Diga Unida Revolucionaria o Diga Sagrada 

Liga de Escritores de Izcuiorda 

Compañíila de Navegación mercantil 

Profocto de m o Distrito 

  

Portido Rovolucionerio Chino 

  

Partido Nacional Chino 

Chu Te 

Portido Socialista Chino 

Chou En-1ni 

Capitalismo chino 

La Doctrina del Medio (Confucio)


