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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los fenómenos socio-políticos y económicos que está experimentando el 

mundo tras la caída del muro de Berlín en 1989 y durante la década de los 

noventa (tercera ola de la globalización)1, la estructura del Sistema Internacional2 

se ha modificado. En ese orden de ideas, luego de la Guerra Fría el mundo pasó 

de ser bipolar a unipolar, teniendo como potencia única a Estados Unidos. Ello no 

significa que Estados Unidos no hubiese tenido antes poder hegemónico, 

simplemente para la época de la finalización de la Guerra Fría se erigía como la 

única potencia. Estuvo a la cabeza del sistema desde ese momento hasta la 

actualidad, proponiendo los valores imperantes y la forma como se dan las 

relaciones entre países que se dan al interior del mismo. 

 

De esta forma, a través de la fuerza o de la intervención pacífica, Estados Unidos 

ha logrado influir en entes tan importantes como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), 

donde hace que se propongan medidas o soluciones, en términos de pobreza, 

desigualdad, redistribución de la riqueza, seguridad, a países denominados 

Estados en vías de desarrollo3, tales como China, India, Países del Sudeste 

Asiático, 

                                                 
1CENSI F. (2004), “Las Dos Caras de La Globalización” [en línea], disponible en: 
http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/aldeamundo/ano7num14/articulo2.pdf, recuperado: 
Nov 13 De 2007 
2Sistema Internacional se entenderá como el lugar en donde están inmersos todos los países del mundo, siendo 
potencias o no; y en el cual se desarrollan todas las interrelaciones, interacciones e intercambios entre ellos. 
(Sean de tipo económico, político y/o social). Se debe entender el mismo como un todo y no como una 
sucesión de partes,  de la misma manera se debe analizar y estudiar. El Sistema Internacional se abordará de 
dicha forma al interior del texto que se está desarrollando para entender la manera en que sus partes funcionan 
y se interrelacionan, siempre teniendo como pilar que es un todo. 
Tomado de : BARBÉ Esther (1995), Relaciones Internacionales, Ed tecnos, Madrid, Pg 142 
3GROSS, F y VILLEGAS O (1995, May – Ago), “Instituciones Democráticas y Países Subdesarrollados” en 
Revista Mexicana de Sociología, vol XIII,  Pg 551 -556. 
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Por su parte, China desde la década del ochenta y hasta hoy en día, ha logrado 

unos índices de crecimiento y desarrollo, avances científicos, tecnológicos y poder 

nuclear (1964)4, con los que ha llegado a situarse en un lugar preponderante 

dentro del sistema internacional. Ejemplo de éstos son el desarrollo de armas de 

destrucción masiva, armas biológicas y químicas, de la mano de los avances en 

términos económicos, militares, financieros e industriales, entre otros. A medida 

que iba pasando el tiempo y especialmente en las últimas tres décadas, China ha 

adquirido una posición cada vez más importante dentro del Sistema Internacional.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente ubicarse en la actualidad para 

estudiar la manera en que está cambiando el Sistema Internacional. Mientras 

Estados Unidos se mantiene como la única potencia, al interior del Sistema, 

aparece la sombra de China que recientemente y como resultado de su práctica 

durante las últimas décadas ha logrado ir ubicándose en su interior con lo que ha 

conseguido hacer que la primacía estadounidense se modifique un poco. Así, lo 

que se pretende analizar en la presente monografía es cómo los cambios y 

desarrollos económicos obtenidos por China, en los últimos años afectan la 

posición de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial y la ONU. 

Estados Unidos, al aparecer como potencia única, no sólo tiene la capacidad de 

incidir directa e indirectamente en las políticas mundiales sino que se ve 

                                                 
4“Hoy la transformación del sistema internacional va a ser aún mayor y requerirá que se asimilen tradiciones 
políticas y culturales marcadamente diferentes. Esta vez son los superpoblados estados asiáticos los que 
buscan desempeñar un papel más destacado. Como Japón y Alemania durante el periodo de las guerras 
mundiales, estas potencias emergentes son nacionalistas, buscan reparaciones de los agravios del pasado y 
quieren exigir una buena posición en el panorama mundial. El creciente poder económico de Asia se está 
convirtiendo en mayor poder político y militar, lo que incrementa el peligro potencial de conflictos. En la 
región, los puntos de mayor riesgo de hostilidades —Taiwán, la península de Corea y la Cachemira 
dividida— han desafiado cualquier solución pacífica. Cualquiera de ellos podría detonar una guerra de gran 
escala que haría parecer a las actuales confrontaciones de medio Oriente meras operaciones policíacas. En 
breve, lo que está en juego en Asia es de enormes proporciones y exigirá de Occidente toda su capacidad de 
adaptación”. 
 JESHURUM Chadran (2003), “China India Japan and The Security of South East Asia”, Capitulo I: Regional 
perceptions of China and Japan. Chin Kin Wah, Ed Singapore: Institute of South East Asian Studies, Pg 7, 
Traducción Propia  
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relacionado con todos los países del  mundo. Su posición en el mercado mundial,  

su creación y desarrollo de tecnologías, el posicionamiento de su divisa, su 

capacidad de apertura de fronteras al mundo y su poderío militar, etc., hace de 

Estados Unidos el país más importante y poderoso del mundo. Sin embargo, no se 

debe olvidar la posición que está adquiriendo China y la forma como se puede 

contraponer  a la estadounidense. 

 

Debido a los procesos de interacción y juegos de poder que se dan al interior del 

FMI,  el BM y la ONU, éstos se consideran como los objetos de estudio principales 

para comprender y desarrollar el tema expuesto. Tanto Estados Unidos como 

China tienen un papel importante en dichos entes, dado que gracias a su 

participación (aporte de cuotas y poder de voto) y posición, se consideran como 

actores importantes, lo cual usan para poner en el escenario global sus intereses y 

necesidades a fin de establecerlos como una prioridad. 

 

Debido a que los Estados Unidos desempeñó un papel primordial en la creación 

de los tres entes tratados, se justifica su estudio. Como ejemplos están la 

Conferencia de Bretton Woods5 o el papel preponderante que tuvo en la creación 

de la Liga de las Naciones de donde, basándose en los mismos principios, se creó  

la Organización de las Naciones Unidas, ya que era  uno de los países ganadores 

de la Segunda Guerra Mundial6. Lo anterior le permitió ubicarse como uno de los 

principales actores al interior de las organizaciones mencionadas. 

 

Por otro lado, gracias a los cambios recientes de China, su aporte de cuotas ha 

cambiado y por ende ahora tiene una posición diferente, por eso se busca 

comprender la manera en que sus transformaciones afectan su posición al interior 

de los entes y también el lugar de Estados Unidos. 

                                                 
5Remitirse a la página oficial del FMI y BM para corroborar el rol importante de Estados Unidos en su 
creación. http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM, http://www.worldbank.org/ 
6STRACHAN Hew (2004),“First World War”, Barcelona, Ed Critica, pg 256, Traducción Silvia Furió 
Castellví 
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En la última década se han generado cambios en los indicadores de desempeño 

de ambos países que permiten entender el funcionamiento al interior de las 

entidades mencionadas y se utilizan como fuente indispensable para llegar a 

inferencias sobre la forma en la cual el papel y posición de cada uno ha cambiado. 

 

En este orden de ideas, el presente estudio se realizará con base en la teoría del 

Neorrealismo, así como también en datos e información recolectados de diferentes 

medios entre los que están libros, documentos oficiales y artículos de Internet.  

 

De ahí que la hipótesis que sustenta la presente monografía considere que: como 

consecuencia de sus políticas económicas y su política exterior, China ha tenido la 

capacidad de afectar la posición de Estados Unidos en el FMI y el BM; del mismo 

modo, gracias a su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad 

de la ONU, adquirida como consecuencia de una decisión de Estados Unidos, 

puede afectarla en su interior y en la Asamblea General.  

 

Los objetivos específicos a los cuales apunta esta investigación son: 1) Describir 

los cambios económicos que ha tenido China. 2) Observar el papel que ha jugado 

dentro del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU y si ha 

cambiado. 3) Comparar los datos e indicadores económicos (contribución de 

cuotas) y de poder de voto de cada país al interior de los entes. 4) Comprender si 

la posición de Estados Unidos se ve afectada por China al interior de los entes. 

Ahora bien, esta monografía se puede definir como una investigación explicativa, 

ya que busca hacer una exposición, análisis y sustentación de temas y conceptos, 

por medio de los cuales se pretende no sólo abordar y acercarse al problema sino 

también entender sus causas y las implicaciones que tienen en su desarrollo. 
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Se utilizarán fuentes primarias y secundarias con las cuales se busca sustentar el 

estudio en sí mismo, las aseveraciones, inferencias y conclusiones a las que se 

llega luego de analizar la información recopilada. 

 

En el primer capítulo del presente estudio se van a exponer los principales 

postulados de la teoría del Neorrealismo para demostrar su pertinencia en la 

comprensión del Sistema Internacional del fenómeno tratado. El segundo capítulo 

se ocupará de describir los diferentes cambios políticos y económicos que ha 

tenido China y que le han permitido tener una posición diferente en el Sistema 

Internacional. El tercero estará enfocado en la manera en que Estados Unidos y 

China se interrelacionan y se comportan en la ONU. En el cuarto, se va a analizar 

su posición en el Fondo Monetario Internacional teniendo como premisas el poder 

de voto y las cuotas. En el quinto se desarrollará un ejercicio similar pero con el 

Banco Mundial teniendo en cuenta también su poder de voto y aporte de cuotas. 

Finalmente, en las conclusiones, se corroborará o desmentirá la hipótesis 

planteada.  
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CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO  

 

La teoría que sustenta la presente monografía es el Neorrealismo o Realismo 

Estructural, la cual es Estadocéntrica y está basada en el funcionamiento y 

comportamiento de los Estados dentro del Sistema Internacional por medio de la 

observación de las interacciones y las relaciones de poder que se dan entre ellos. 

 

Para explicar el principio del Neorrealismo Waltz dice: “Toda vez que a menudo el 

Estado al interior del Sistema Internacional conduce sus asuntos a la sombra de la 

violencia”7. Al estudiar la manera en que se comportan los Estados dentro del 

Sistema Internacional se observa, según Waltz, que los mismos manejan sus 

asuntos desde la perspectiva de un estado natural de guerra8. Ello hace que exista 

la posibilidad de que unos quieran utilizar la fuerza y de que todos los Estados 

deban estar preparados para hacer lo mismo o vivir a merced de los vecinos más 

fuertes militarmente.  De acuerdo a lo esbozado por Waltz, la violencia se asocia a 

la anarquía o falta de gobierno. 

 

Es así como surge el concepto de anarquía que se presenta en el Neorrealismo en 

donde se aclara que no es estar en una situación de caos constante, sino que no 

existe un ente como tal que tenga la capacidad de imponer y de manejar los 

asuntos del sistema. Del mismo modo no hay un gobierno que esté encargado de 

proporcionar seguridad o bienestar a los demás miembros y como consecuencia 

                                                 
7Cfr  WALTZ Keneth (1988), “Teoría de la Política Internacional”, Editorial GEL,  Pg 151,  
8“Entre los Estados el estado natural es de guerra. No decimos esto en el sentido de que la guerra sea 
constante, sino en el sentido de que si cada Estado puede decidir por si mismo cuando usar la fuerza, la guerra 
puede estallar  en cualquier momento”. 
WALTZ Keneth, “Ordenes Anarquicos……” Ibíd, Pg 151  
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de eso cada Estado u órgano tiene la capacidad intrínseca de acogerse o no a 

determinadas especificaciones establecidas dentro de éste tales como tratados y 

protocolos, entre otros. Todo lo anterior se puede analizar desde el ámbito del 

establecimiento de un marco de normas (leyes) inamovibles que cada uno de los 

miembros de un sistema debe cumplir. Al estar en situación de anarquía, no existe 

dicho marco ya que no hay quien obligue a los Estados a hacer o no hacer una u 

otra cosa. Es por eso que Waltz se refiere a la asociación entre violencia y 

anarquía. Al no existir un marco normativo establecido, cada Estado tiene la 

capacidad de hacer uso de la fuerza y a pesar de que existen determinados 

controles ello no los obliga a acogerlos. Es de esto que se desprende el concepto 

de amenaza de violencia ya que cada Estado está en una constante amenaza 

externa que radica en que, al cada uno tener la capacidad de usar la fuerza en 

cualquier momento, se genera en sus vecinos una amenaza.  

 

De lo anterior se pueden desprender lógicas como la del dilema de la seguridad  

de donde surge el concepto de carrera armamentista. Ello básicamente explica 

que los Estados enfocados en preservar su seguridad al interior del sistema, están 

inmersos en un estado natural de guerra. Entre más se arme un Estado, más va a 

convertirse en una amenaza para el resto y así sucesivamente. 

 

Waltz entonces introduce en su texto Teoría de la Política Internacional un 

concepto que es opuesto a la anarquía y es la jerarquía la cual está basada 

principalmente en que sí existe el marco de normas establecido antes. Así se 

habla de que en la jerarquía existe un ente que regula y hace cumplir el marco 

normativo existente. Los miembros de un sistema bajo la lógica jerárquica están 

obligados a acogerse a las normas, las cuales deben cumplir. No tienen la opción 

de decidir si se acogen o no, sino que el ente que gobierna, de no cumplirlas, los 

castiga.  
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A raíz de ambos conceptos se genera lo que Waltz llama la estructura del poder la 

cual se entiende diferente si se mira desde el interior del Estado y hacia afuera en 

su interrelación con los demás miembros del sistema. A saber, al interior de los 

Estados existe una estructura jerárquica en la cual hay leyes y normas 

establecidas que le permiten al Estado encaminarse a sobrevivir. Entra entonces 

en el juego la perspectiva externa. Los Estados tienen una lógica de poder 

diferente en su interior de la que manejan el relacionarse con los demás. ·”La 

distinción del dominio nacional a internacional, en política, no se basa en el uso de 

la fuerza sino en la diferencia de estructuras”9. Debido a que en su interior 

manejan la lógica jerárquica, la manera en que se comportan los Estados de 

alguna forma no está condicionada por ningún otro actor. Ahora bien, en el 

Sistema Internacional, la estructura del poder funciona diferente ya que están en 

una lógica anárquica en la cual no se encuentran directamente subordinados a 

nada ni nadie. Sin embargo aquí entran en juego otros aspectos que hacen que 

las estructuras y la manera como se maneja el poder cambien. Un Estado de 

acuerdo a sus capacidades o a sus intereses puede hacer que los demás tomen 

un determinado rumbo o que hagan lo que el primero quiere. Así, de alguna 

manera como consecuencia de dicha lógica, en el ámbito externo, los Estados, 

indirectamente, están condicionados como resultado de sus capacidades e 

intereses.  

 

Se debe tener en cuenta la manera en que los Estados cambian de acuerdo a la 

manera en que sus capacidades lo hagan. 
El punto se expresa mejor de esta manera: en tanto no afectemos la estructura, 
no es posible que los cambios de intenciones y las acciones de lo actores 
particulares produzcan resultados deseables o se eviten los resultados 
indeseables. Las estructuras pueden cambiarse, como acabamos de decir, 
cambiando la distribución de las capacidades entre las unidades. Las estructuras 
también pueden cambiarse si se imponen condiciones en temas que antes las 
personas podían decidir por si mismas10. 
 

                                                 
9WALTZ Keneth, “Ordenes Anarquicos…” Ibid, Pg153 
10Ibid, Pg 160 
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Esto quiere decir que el hecho de que al interior de los Estados, de manera 

particular, sucedan determinadas situaciones, no afecta la estructura del Sistema 

Internacional de manera positiva o negativa. También significa que la estructura 

como tal puede variar si cambian las capacidades o si aparecen, en el ámbito 

internacional, problemáticas y temas que antes eran particulares o específicas de 

cada unidad. 

 

De la mano de lo anterior se puede entender que el Sistema Internacional y todos 

sus actores se relacionan bajo una lógica de equilibrio de poder en la cual lo que 

se busca es que la estructura interna de cada Estado no afecte su rol en su 

interior. De hecho, Waltz afirma en el texto referenciado que, en aras de la 

preservación del sistema, muchas veces su estructura debe primar sobre sus 

propios intereses o capacidades. “Las limitaciones estructurales no deben 

descartarse aunque muchos no logren comprenderlo. En cada época y lugar, las 

unidades  de los sistemas de auto-ayuda - naciones, corporaciones, etc- deben 

comprender que el mayor beneficio y el propio, les exige que actúen en nombre 

del sistema y no en nombre de su propia y estrecha ventaja”11. 

 

Un concepto que vale la pena retomar y profundizar se refiere a la Distribución de 

Capacidades ya que en éstas se basa la organización del sistema. Con ello se 

logra analizar más en profundidad lo argumentado ya que las unidades (Estados) 

son similares pero no idénticas. Se diferencian en sus capacidades de detentar o 

ejercer poder. Las capacidades son los atributos o posibilidades políticas, 

económicas o militares que tiene cada Estado en su relación con los demás; son 

las que determinan la estructura de poder ya sea interna o en su interacción en el 

sistema. Por medio de unas capacidades muy grandes en la estructura interna, los 

Estados logran hacer que las mencionadas capacidades se validen y ratifiquen en 

el sistema y ello les permite hacerse visibles en el ámbito internacional. 

 
                                                 
11Ibid, Pg 161 
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El concepto primordial para Waltz y que es paralelo a los demás aquí expuestos 

es el de autoayuda, que habla básicamente de la necesidad/capacidad que tienen 

los Estados de mantener su propia seguridad en aras de sobrevivir.  Es así como 

a través de las capacidades mencionadas antes, es que cada unidad, al interior 

del sistema, logra proveerse a sí misma esa seguridad que ningún otro le va a 

proveer.  

 

Como resultado Waltz muestra al analizar el funcionamiento del sistema, que 

desde su perspectiva no todos los Estados o unidades tienen las mismas 

capacidades, por ende no pueden todos lograr la autoayuda y es entonces cuando 

se habla de la interdependencia. Según él (Waltz, 1988), debido a que los Estados 

y las unidades no siempre son capaces de proveerse su propia seguridad, se 

interrelacionan con otros miembros del sistema que sean más fuertes y tengan 

mejores capacidades en aras de conseguir dicha seguridad. Surge así el concepto 

de “bandwagoning” planteado por Donelly el cual dice que en los órdenes políticos 

jerárquicos los actores débiles se montan en el “bandwagon” (carro) de un 

candidato líder o un ganador reciente porque perder no pone su seguridad en 

peligro. Así los “bandwagoners” pretenden mejorar sus ganancias o reducir sus 

perdidas al aliarse con una parte fuerte. De otro lado en los anárquicos el 

“bandwagoning” causa un desastre ya que fortalece a alguien que luego se le 

puede voltear a uno ya que no hay ningún ente que regule.12   

 

Según Donnelly13 lo opuesto al “banwagoning” es el equilibrio. Al crear uniones de 

Estados (unidades) en busca del equilibrio de poder, caen en la lógica de la 

amenaza. Lo que los lleva a que consideren uniones que les permitan sentirse 

más seguros.  

 

                                                 
12 BURCHILL Scott et al (2005), Theories of International Relations,  Ed Palgrave Macmillan, Nueva York., 
Pg 35, traducción propia. 
13Ibíd, Pg 36  
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Otro concepto que esboza Donelly14 es él de “relative gains” (ganancias relativas) 

el cual habla de que un actor debe considerar no solamente sus ganancias sino, 

de manera más importante, que sus ganancias sobrepasen las de los demás 

(quienes en anarquía deben ser vistos como adversarios potenciales). Por tanto se 

comprende el por qué se unen a otros ya que al hacerlo las ganancias del Estado 

que lo hace, son mayores que las de los demás en términos de seguridad. Así 

está protegido de los que pueden amenazarlo.   

 

Por otro lado, Waltz analiza en el texto mencionado cómo por la razón misma de 

estar inmersos en un sistema en el cual deben interactuar, los Estados caen en la 

lógica de la especialización. Ello básicamente significa que debido a su poca 

posibilidad de desarrollarse en todos los ámbitos, los Estados buscan 

especializarse en determinados aspectos en los cuales son fuertes, con el fin de 

hacer que otros que son débiles en ésos se vean en la necesidad de interactuar 

con ellos. Por consiguiente si un Estado tiene la capacidad de proveer seguridad 

pero no de producir determinado bien, busca relacionarse con otro Estado que no 

tenga tanta capacidad de seguridad pero que sea abundante en el bien en 

cuestión y con ello logra subsanar su falencia y se genera la interdependencia.   

 

En ese orden de ideas los conceptos esbozados anteriormente se relacionan con 

el tema de investigación porque se pretende analizar la manera en que los 

cambios económicos que ha tenido China le permiten entrar a formar parte activa 

del proceso de toma de decisiones al interior del Sistema Internacional. Si se 

analiza su rol desde el ámbito de la estructura de poder se puede observar que los 

cambios y los desarrollos internos, le han permitido formar las capacidades, que a 

su vez le facilitan generar intereses, que se pueden analizar desde una estructura 

externa. A saber, gracias a los cambios económicos que ha tenido China en los 

últimos años, hoy posee determinadas habilidades que le permiten entrar a jugar 

un papel diferente dentro del Sistema Internacional.   
                                                 
14Ibíd, Pg 38 
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Del mismo modo gracias a sus destrezas Estados Unidos se ha mantenido en un 

rol que le ha permitido influir en el proceso de toma de decisiones que se da en el 

Sistema Internacional. La gran ventaja comparativa que tiene Estados Unidos, que 

se debe a sus grandes capacidades en la estructura interna, le permite tener la 

posibilidad y el poder para poner sus intereses y necesidades como parte del 

mencionado proceso. Todo lo anterior le facilita, por medio de su rol en el Sistema, 

posicionar, delimitar y visibilizar asuntos y temas que pueden no ser prioridad pero 

que él los convierte en preferentes gracias a sus fortalezas. 

 

Lo anterior se puede entender mejor si se analiza desde la perspectiva de la 

fuerza militar o el poder económico que ostenta Estados Unidos. Gracias a ellos 

temas como el narcotráfico, el terrorismo, la erradicación de cultivos ilícitos, entre 

otros, se han vuelto y se vuelven cada vez más parte de la agenda que se maneja 

en la estructura interna y del sistema. Interna porque los países que tienen 

relaciones directas con éste o que se declaran sus amigos deben enfocarse en 

trabajar en los temas mencionados. Así mismo sus intereses, al interior del 

sistema, se han convertido en los temas principales, sino a nivel global, al menos 

a nivel regional. Así mismo en el ámbito económico la estructura interna/externa 

se da bajo la misma lógica. Bajo el método de préstamos o de inversión de dineros 

en determinados países; Estados Unidos logra hacer que sus intereses, tengan 

prelación, en algunas circunstancias, inclusive por encima de las necesidades 

mismas del país. También, por medio de la implementación de TLC o de rutas de 

libre comercio, logra imponer condiciones y normas en el comercio internacional, 

que generalmente van enfocadas a preservar y mantener sus intereses bien sea a 

nivel global, regional o local. 

 

Por otro lado, China por medio de la adquisición de nuevas capacidades 

económicas y políticas, ha logrado, al menos en su región, influir en la estructura 
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interna/externa de los países de la zona15. Por medio de la apertura de mercados 

y superproducción de bienes, China, junto con otros países como Japón, Taiwán, 

Singapur entre otros, ha logrado convertirse en uno de los principales proveedores 

de su región con lo que indirectamente se ha convertido en uno de los que influye 

en las políticas comerciales tanto locales, como regionales y globales: así lo que 

sucede en el ámbito interno, influye o modifica la estructura externa. Del mismo 

modo, políticamente, como resultado de sus nuevas capacidades, ahora se puede 

observar que existe la posibilidad de que tenga la habilidad de generar un cambio 

al interior del Consejo de Seguridad de la ONU haciendo que sus intereses se 

hagan visibles y que no sean las problemáticas o intereses estadounidenses la  

prioridad.  

 

Entonces, retomando el objeto de estudio y remitiéndose a los avances y 

desarrollos de China y Estados Unidos, se puede ver que: gracias a las 

capacidades y la estructura interna y el rol en el Sistema que tiene Estados 

Unidos, ha logrado conseguir que los demás actores tengan que acomodarse a 

sus necesidades e intereses. Ya que ellos no tienen las capacidades suficientes 

para proveerse seguridad y para mejorar sus destrezas se ven en la obligación de 

unirse/depender de Estados Unidos. Este último les proporciona los medios que 

necesitan para lograr sobrevivir y ellos acogen como propios los intereses 

expuestos por el primero. Con ello, Estados Unidos logra que se mantenga la  

                                                 
15“En el marco de esa estrategia multilateral se incluyen algunas de las principales acciones chinas durante esos 
años: los acuerdos con Rusia y el ingreso a la Organización Mundial del Comercio, su incorporación en 1991 al 
Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) y al Foro Regional de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (Asean) en 1994, la activa promoción y participación en el Grupo de los Tres (China, Japón y 
Corea del Sur) y la formación de Asean+3 en 2000, así como la suscripción del Acuerdo China- Asean en 2001 y la 
firma, en octubre de 2003, del Acuerdo de Cooperación y Amistad China-Asean. China espera que la aplicación de 
esta estrategia conduzca a generar bases estables y duraderas para la gradual articulación económica y política de la 
región, venciendo el recelo y la inseguridad que alimentan con respecto a ella otros países. También, que se 
incremente su influencia regional, de manera que pueda consolidar las bases de apoyo para sus movimientos en el 
marco internacional. Finalmente, busca avanzar, por esa vía, en la creación de un polo de poder económico 
significativo en Asia-Pacífico que contribuya a disminuir la influencia de Estados Unidos y generar gradualmente 
condiciones de multipolaridad“. 
MERCOSUR, Los Escenarios de China en Asia Pacífico, [en línea], disponible en: http://www.mercosur.int/ 
msweb/portal%20intermediario/es/index.htm, recuperado : mayo 18 de 2009  
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estructura de poder por la cual él propende y con ello logra, también, mantener su 

propia seguridad y así sobrevivir.  

Ejemplo de lo anterior pueden ser los ejércitos contraguerrilla, patrocinados y 

financiados por Estados Unidos que se dieron en Centroamérica durante la 

década del ochenta y que estaban encaminados a preservar tanto su seguridad 

como la de la región evitando que el comunismo creciera y se mantuviera. Con 

ello Estados Unidos logró mantener la supuesta armonía (equilibrio) dentro de su 

región y con sus vecinos, lo que en el largo plazo e indirectamente le permite 

mantener su propia seguridad. Aquí se vislumbra la importancia que tiene para un 

Estado o unidad concentrarse en mejorar/perfeccionar (por medio de los avances 

económicos, políticos y militares) sus capacidades con el fin de lograr validar y 

visibilizar sus intereses dentro del Sistema Internacional. 

 

Por otro lado, al analizar la situación planteada con respecto a China, son sus 

capacidades adquiridas recientemente, de la mano de otros grandes de la región 

como Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, Omán, Malasia, Tailandia, India, 

Indonesia,  las que le han permitido transformar su estructura externa con el fin de 

hacer que sus vecinos y su región logren pasar de una lógica de dependencia a 

una de interdependencia.  

 

Lo anterior, sin embargo, no  se da bajo la perspectiva de estar supeditados a las 

capacidades y estructura de un solo Estado sino en aras de buscar que en el 

proceso de toma de decisiones y las necesidades que se tengan en cuenta no 

sean únicamente las que le convengan y beneficien a Estados Unidos sino que 

sean también consideradas y avaladas las de su región.  

 

Por consiguiente, se observa que gracias al crecimiento acelerado, desarrollo 

tecnológico y captación de mercado internacional, la estructura interna de China 

ha cambiado y se está encaminando a transformar también la estructura externa 

con lo que busca que, ahora, su intereses, necesidades y prioridades entren a 
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formar parte del proceso y sean igualmente consideradas por sus vecinos. Con 

ello busca también que ellos tengan un papel diferente en la lógica del Sistema 

Internacional. 

 

A saber, la fuerza comercial y económica que ha venido adquiriendo China le 

permite hoy, en momentos de crisis, ser uno de los lugares hacia donde se dirigen 

las miradas y las inversiones mundiales. Todo lo anterior ha logrado que China 

genere un mejoramiento de la Región Asia Pacífico16. Así lo que Estados Unidos o 

Europa ya no pueden proveerle al mundo, ahora China lo hace de manera más 

competitiva, con mejores precios y con unos niveles de tecnología que son muy 

superiores a los existentes, sin embargo la mayoría de productos aún son 

europeos o norteamericanos. Ello ha convertido a China en un poseedor de poder 

y en un jugador preponderante al interior del proceso de toma de decisiones en el 

sistema internacional. Con préstamos, inversiones económicas, entre otros, ha 

logrado generar las capacidades necesarias para hoy estar en la posición de 

poner sobre la mesa sus intereses y prioridades haciendo que algunos de ellos 

sean considerados como los temas que se deben tratar al interior de los entes a 

estudiar. 

 

Con todo lo anterior se justifica la pertinencia que tienen tanto el Neorrealismo 

como los conceptos esbozados en esta teoría para ser utilizados en el desarrollo y 

conclusión de la presente monografía. 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
16Ibíd. 
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CAPÍTULO 2 
CHINA: ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES 

 

En el presente capítulo se busca analizar los avances económicos, industriales, 

financieros y militares, entre otros, que ha tenido China, los cuales le han 

permitido ir cambiando su posición en el Sistema Internacional. Así, se pretende 

entender la forma como puede ahora influir en el  proceso de toma de decisiones 

al interior del FMI, del BM y en su rol al interior del Consejo de Seguridad de la 

ONU. 

 

Gracias a los niveles de crecimiento constantes obtenidos, China se ha convertido 

en uno de los socios comerciales más importantes en el mundo. Por ende la 

posibilidad de intercambio que tiene es de materias primas, manufacturas y 

tecnología. 

 
Tabla 2.1 Estructura del Comercio Exterior Chino  

Fuente: Anuario Estadístico de China, 2008 17 

                                                 
17Anuario Estadístico de China (2008), “China Statistical Yearbook 2008” [en línea], disponible en: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2008/indexeh.htm, recuperado: Mayo 5 de 2009, traducción propia 

 Valor x 100 millones de yuanes Valor x 100 millones de dólares 

Año 
Total          

de 
Importaciones 

Y 
Exportaciones 

Total 
Exportaciones 

Total 
Importaciones Saldo 

Total de 
Importaciones

Y 
Exportaciones

Total 
Exportaciones 

Total 
Importaciones Saldo 

2002 51378.2 26947.9 24430.3 2517.6 6207.7 3256.0 2951.7 304.3 
2003 70483.5 36287.9 34195.6 2092.3 8509.9 4382.3 4127.6 254.7 
2004 95539.1 49103.3 46435.8 2667.5 11545.5 5933.2 5612.3 320.9 
2005 116921.8 62648.1 54273.7 8374.4 14219.1 7619.5 6599.5 1020.0
2006 140971.4 77594.6 63376.9 14217.7 17604.0 1 9689.4 7914.6 1774.8
2007 166740.2 93455.6 73284.6 20171.1 21737.3 12177.8 9559.5 2618.3
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La tabla muestra claramente el cambio que se ha dado en las importaciones y 

exportaciones de China. Con esta información se puede observar que el proceso 

comercial del país ha ido mejorando de manera significativa. Se visibiliza la forma 

en que las exportaciones han ido aumentado. Ello hace evidente el fortalecimiento 

del sistema comercial Chino que ahora puede proveer de productos a muchos 

Estados.  

 

El hecho de que China tenga un movimiento interno en términos económicos le 

permite hoy poder tener un cambio en las capacidades que lo lleva a mostrar  una 

mayor solidez y mejor fuerza. Ello le permite conseguir que su estructura interna 

se modifique, para mejorar y así, lograr entrar a ser sólida económicamente al 

interior del Sistema Internacional, en aras de encaminarse a ser una de las 

economías más grandes del planeta. 

 

Dichas capacidades en términos económicos se pueden entender si se observa lo 

planteado en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2.2 Crecimiento del Producto Interno Bruto en China y otros países, 2003-2007 (en 
porcentajes) 

2007 

PIB 
PIB rango de crecimiento (%) 

País o Región 

(100 millones 
USD) 2003 2004 2005 2006 2007 

Mundo 543116 2.6 4.0 3.4 3.9 3.7 
China 32508 10.0 10.1 10.4 11.1 11.4 

India 10989 6.9 7.9 9.1 9.7 9.2 

Japón 43838 1.4 2.7 1.9 2.4 2.1 

Corea, Rep. 9571 3.1 4.7 4.2 5.1 5.0 

Egipto 1279 3.2 4.1 4.5 6.8 7.1 

Sudáfrica 2826 3.1 4.9 5.0 5.4 5.1 
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Canadá 14321 1.9 3.1 3.1 2.8 2.7 

Estados Unidos 138438 2.5 3.6 3.1 2.9 2.2 

Brasil 13136 1.1 5.7 3.2 3.8 5.4 

Francia 25603 1.1 2.5 1.7 2.0 1.9 

Alemania 33221 -0.3 1.1 0.8 2.9 2.5 

Italia 21047 0.0 1.5 0.6 1.8 1.5 

Fed. Rusa 12896 7.3 7.2 6.4 7.4 8.1 

Reino Unido 27726 2.8 3.3 1.8 2.9 3.1 
Fuente: Base de Datos del Fondo Monetario Internacional 18 

 

Por ende, lo expresado en la tabla anterior muestra como el PIB ha aumentado de 

manera significativa en China. Este indicador es importante ya que es un récord 

del valor de todos los bienes y servicios producidos en un país en un periodo 

específico. Es así como tener un PIB en aumento demuestra la solidez y la fuerza 

económica que tiene un país y su capacidad de producción y desarrollo de bienes 

y servicios.  

 

Sin embargo se debe considerar que el crecimiento del PIB en un país en 

desarrollo es diferente al de uno desarrollado. Cuando un país está teniendo 

cambios y desarrollos económicos internos que se exteriorizan en desarrollo y 

crecimiento  es posible que el valor de sus bienes y servicios sea diferente debido 

a que su foco principal es generar avances. Se debe tener en cuenta que el sector 

productivo de China está hoy de cuarto a nivel mundial19. 

 

Desde otro ángulo, los países desarrollados tienen ya la capacidad de producción 

de bienes y servicios, que es mayor y por tanto sus indicadores no son tan altos. 

Lo anterior debido a que su economía ya es fuerte y sus cambios menos drásticos 

que los de los países en desarrollo.  

 

                                                 
18Ibíd.  
19Remitirse a la página web: http://english.peopledaily.com.cn/200211/28/eng20021128_107629.shtml para 
mayor profundización. 



 35

Así los cambios en la estructura interna de China (ver anexo A) le han permitido ir 

haciendo que la estructura del Sistema, al menos en su región, cambie. Esto, en el 

ámbito económico, le permite al interior de los entes en cuestión, intervenir en el 

proceso de creación de políticas (a través de la mayor inversión de cuotas que le 

dan un mayor poder de voto) que son primordiales dentro de la estructura del 

Sistema. 

 
 

De ese modo en el ámbito industrial y empresarial también se han visto grandes 

avances por parte de China que se pueden analizar al observar los aspectos 

esbozados en las tablas y gráficas siguientes. 

 
Tabla 2.3 Estructura Industrial China, 2007(en porcentajes) 

Ítem 

Número 
de 

Empresa 
(unidad) 

Valor 
Bruto 

de 
Producción 
Industrial 
precios 
actuales 

Total 
Activos 

Ingresos 
de 

Negocios 
Principales 

Total 
Ganancias 
(millones 
de USD) 

Total 336768 405177 353037 399717 27155 
Agrupadas por industria liviana y 

pesada      

Industria Liviana 146612 119640 88078 116235 6714 
Industria Pesada 190156 285537 264960 283482 20442 

Agrupadas por Tamaño de Empresas      
Empresas Grandes 2910 140858 138731 145096 11412 

Empresas Medianas 33596 121699 118284 118920 8215 
Empresas Pequeñas 300262 142620 96022 135701 7529 

Por Estatus de Registro      
Fondos Domésticos 269312 277548 256670 274219 19628 
Empresas Estatales 10074 36387 54723 36452 2630 

Empresas Colectivas 13032 10170 5739 9885 640 
Empresas Cooperativas 5880 3561 2443 3433 195 

Empresas de Copropiedad 999 1583 1771 1538 108 
Empresas Estatales de Copropiedad 169 921 1288 909 64 

Empresas Colectivas de Copropiedad 299 183 97 175 13 
Fuente: Anuario Chino, 200820 

                                                 
20Ibid 
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Se observa el crecimiento que tiene el sector privado, eso hace evidente la lógica 

de privatización que se da al interior de China. Las empresas más grandes y 

fuertes son las que no tienen relación con el Estado.   

Antes las empresas de propiedad del Estado eran las que más producían.  En las 

últimas décadas las empresas que más producen son las que no son ni colectivas 

ni del Estado. Lo que significa que pueden ser cooperativas o privadas. Las 

primeras por lo general son una unión voluntaria de personas habitualmente en 

una economía de mercado. Ello se puede justificar con la liberalización y la 

apertura de mercado a la cual se está acogiendo China en la actualidad. 

 

Es necesario prestar atención también datos y estadísticas referentes a los índices 

de Comercio exterior que tiene China: 
 

Tabla 2.4  Crecimiento del Volumen de las Exportaciones y la Producción Mundiales de 

Mercancías, 2000-2007 

Crecimiento en el volumen de Comercio Mundial de mercancías por región y economía,2000-2007                                        
 Exportaciones   Importaciones  
                  
 2000-07 2006  2007      2000-07 2006  2007   
          
 5.5 8.5 6.0  Mundo 5.5 8.0 5.5  

 3.0 8.5 5.0  Norte América 4.0 6.0 2.0  
 1.0 1.0 1.0  Canadá 4.0 5.5 6.5  
 3.0 11.0 1.5  México 3.5 10.5 4.5  
 3.5 10.5 7.0  Estados Unidos 4.0 5.5 1.0  
 6.5 3.5 3.5  Sur y Centro América 8.0 15.5 17.5  

 4.0 7.5 3.5  Europa 3.5 7.5 3.5  
 4.0 7.5 3.0  Unión Europea 3.5 7.0 3.0  
 1.0 -2.0 1.5  Noruega 5.5 10.5 9.5  
 4.0 10.0 7.0  Suiza 2.0 7.0 5.0  

 8.0 5.5 7.5  Países Independientes del Common Wealth 17.0 21.0 19.5  

 10.5 13.5 11.5  Asia 8.5 8.5 8.0  
 2.0 2.0 2.5  Australia 9.0 8.0 11.0  
 22.5 22.0 19.5  China 18.0 16.5 13.5  
 -3.0 9.5 6.5  Hong Kong, China 8.0 9.5 8.0  
 13.0 11.0 11.5  India 13.5 9.5 14.0  
 6.5 10.0 9.0  Japón 3.0 2.0 1.0  
 8.5 12.0 8.5  Seis Comerciantes del Este Asiático 5.5 7.5 5.0  
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Fuente: Organización  Mundial del Comercio 21 
 

La tabla 2.4 muestra el nivel de exportaciones y producción de mercancías a nivel 

mundial.  En el período  de 2000-2007 las exportaciones y producción chinas 

fueron de 22.5, en 2006 de 22.0 y en 2007 de 19.5 en oposición a eso las 

importaciones fueron de 18.0  de 2000-2007, de 16.5 en 2006 y 13.5 en 2007. Los 

datos muestran la fuerza china al interior del mercado mundial. Debido a que las 

exportaciones son mayores que las importaciones se evidencia el ímpetu que 

tiene China en la comercialización de productos al exterior. 

 

Debido a que ha tenido grandes avances no sólo en términos económicos sino 

también militares, nucleares y políticos, China ha logrado crecer más que muchos 

otros22. 

 

La capacidad de uso de la fuerza que tiene Estados Unidos aún es mucho más 

sólida y potente que la que tiene China. Ello no significa que ésta última no tenga 

la posibilidad de poner en juego sus propios intereses.   

                                                 
21Organización Mundial del Comercio (2007), “International Trade Statistics 2008” [en línea], disponible en: 
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/section1_e/i02.xls, recuperado: Mayo 5 de 2009, 
traducción propia 
22“China ha resuelto los asuntos fronterizos que  han quedado de la historia con sus vecinos del norte. 
Impulsando  la Organización de Cooperación de Shangai, China ha fortalecido la cooperación amistosa con 
los países de Asia Central en muchos aspectos tales como seguridad, economía y cultura. China también ha 
mejorado sus relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), participando 
activamente en mecanismos de cooperación como el 10+1 (ASEAN+ China), 10 + 3 (ASEAN+China, Japón 
y Corea del Sur) y la Cumbre  de Asia Oriental, e impulsó el establecimiento de una zona de libre comercio 
entre China y ASEAN. Fortaleciendo la contribución y actividades de consulta en aspectos que incluyen la 
seguridad, China y ASEAN han organizado una cooperación regional, subregional, bilateral y multilateral. 
China ha hecho grandes esfuerzos para conseguir la paz, estabilidad y no proliferación en la península coreana 
siendo la sede y participando en las charlas entre seis integrantes. Ha establecido relaciones estratégicas y 
reciprocas con Japón y ha mejorado las relaciones Sino-Sur Coreanas a una asociación cooperativa. Además, 
la cooperación trilateral entre los tres Países de Asia Oriental ha ganado fuerza. China es un miembro 
observador en la Asociación Regional para la Cooperación de Asia del Sur, y sus relaciones con los países del 
Sur de Asia constantemente progresan. La relación estratégica tradicional con Pakistán ha resistido las 
pruebas de la historia. La relación Sino-India ha entrado también en un nuevo escenario de desarrollo. China 
apoya a Afganistán en su lucha por conseguir la estabilidad doméstica y ha proveído ayuda para su 
reconstrucción.  En definitiva, China ha mantenido buenas relaciones cooperativas con sus vecinos”.  
ZHENGANG Ma, (2008), “30 Years of China's Diplomacy (1978-2008)”[en línea], disponible en: 
http://www.china-un.org/eng/gyzg/wjzc/t541518.htm, recuperado: Marzo 30 de 2009, traducción propia 
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Ello se puede analizar por ejemplo si se observa su poderío militar. Se deben 

tener en cuenta la capacidad bélica y la inversión en seguridad que ha hecho 

China en los últimos años, lo que la ha llevado a modificar su pie de fuerza y a 

cambiar su doctrina y su táctica militar.  
 

Sin embargo se debe tener en cuenta la actitud pacifista que ha tenido China que 

ha estado encaminada a solucionar sus problemas y diferencias con algunos 

miembros de su región. También ha buscado generar cooperación y libre comercio 

en la zona. (Para entender lo afirmado es necesario remitirse al pie de página 

siguiente). 
 

 

 

Tabla 2.5 Fuerzas Armadas Chinas 

 
Fuente: US Department of Defense23 

 

                                                 
23US Department of Defense (2008), “China Military Report 2008” [en línea], disponible en: 
http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/China_Military_Report_08.pdf, recuperado: Mayo 5 de 2009, 
traducción propia 
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La tabla 2.5 explica el porcentaje de gastos en sistemas modernos de las fuerzas 

armadas Chinas. En azul se encuentran los porcentajes de gastos en sistemas 

modernos en 2003, en rojo se ve el contraste en su avance a 2007. La línea verde 

muestra el estimado alto de gastos en sistemas modernos de 03-07. En naranja 

está el presupuesto anunciado en gasto militar de China. De igual forma la azul 

muestra los gastos de bajo estimado  03-07. Es claro que los gastos están muy 

por encima del presupuesto que se había anunciado, con lo que se visibiliza lo 

mucho que está gastando China en seguridad. 

 
Tabla 2.6 Presupuesto de Inversión en Fuerza Militar para China y Poderes Regionales 

 
Fuente: US Department of Defense 24 

 

En la tabla 2.6 se muestra el presupuesto (2008) que tiene China para invertir en 

defensa y en poder militar, haciendo una comparación con otros poderes de la 

región. Se hace un paralelo entre el presupuesto anunciado y los gastos 

estimados altos y bajos. El gasto estimado alto es de 140 billones de dólares que 

es mucho más alto que el gasto en defensa de Rusia, India, Japón y Corea entre 

otros. Se hace clara de nuevo la intención de inversión y avance militar de China. 

 

                                                 
24Ibíd. 
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China es uno de los ocho países que se consideran poseedores de arsenal 

nuclear (Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, 

Corea del Norte)25 y es miembro del Club Nuclear. Igualmente sus desarrollos en 

el ámbito militar le han permitido ser un rival a considerar para Estados Unidos.  

 

Al analizar la posición China en este campo, a la luz del Neorrealismo, podemos 

observar que se da una tendencia a regirse por el concepto de autoayuda con la 

posibilidad de armarse y de defenderse estando en la lógica de la amenaza de 

violencia latente en la estructura del sistema26.  
 

Se deben tener en cuenta todos los demás aspectos políticos, sociales, 

internacionales entre otros, en los cuales China ha ido cambiando; ello ha hecho 

que tenga la posibilidad de competir en diferentes áreas al interior del Sistema 

internacional.  

 

Todo lo anterior muestra las capacidades adquiridas por China y cómo éstas le 

han permitido ubicarse a lo largo de la última década en los primeros lugares y 
                                                 
25 Tomado de la página Web: http://www.iaea.org/, traducción propia 
26“Desde la perspectiva de Estados Unidos el rápido ascenso de China como una potencia económica y 
política regional con una creciente influencia global tiene implicaciones significativas para la región Asia 
Pacifico y el mundo. Los Estados Unidos  acogen el ascenso de una China estable, pacífica y próspera y la 
animan a participar responsablemente en los asuntos mundiales tomando mayor parte en la carga de 
estabilidad, capacidad de resistencia y crecimiento del sistema internacional.  Beijing afirma públicamente 
que la modernización militar de China es de naturaleza puramente defensiva y apunta solamente a proteger su 
seguridad e intereses.  En los últimos años China ha comenzado una nueva fase de desarrollo militar por 
medio de la articulación de roles y misiones para el Ejército de Liberación del Pueblo (ELP) que van más allá 
de los intereses territoriales inmediatos de China, pero ha mantenido una incertidumbre sobre los propósitos y 
objetivos  y capacidades de la doctrina del ELP. Además, China continua promulgando figuras de seguridad 
incompleta y se ha comprometido en acciones que parecen inconsistentes con sus políticas declaratorias. La 
limitada transparencia en los asuntos militares y de seguridad de China plantea un riesgo a la estabilidad ya 
que crea incertidumbre y aumenta el potencial de malentendidos y malos cálculos. El ELP también está 
desarrollando capacidades de largo alcance que tiene implicaciones más allá de Taiwán.  Algunas de estas 
capacidades le han permitido contribuir cooperativamente con las responsabilidades de la comunidad 
internacional en áreas tales como el mantenimiento de la paz, asistencia humanitaria y ayuda ante desastres y 
combate a la piratería. Sin embargo algunas de estas capacidades, así como otras más perjudiciales le podrían 
permitir a China proyectar el poder para asegurarse acceso a recursos o hacer respetar reclamos sobre 
territorios en disputa”. 
US Department of Defense (2009), “Military Power of the People’s Republic of China 2009”[en línea], 
disponible en: http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/China_Military_Power_Report_2009.pdf, recuperado: 
Marzo 31 de 2009, traducción propia 
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convertirse en uno de los más grandes competidores en el Sistema Internacional, 

con sus potenciales militares, económicas, industriales, empresariales y de 

recursos energéticos, entre otros. China paulatinamente se va convirtiendo en un 

actor a considerar dentro del juego político internacional y por ende en un rival 

claro para Estados Unidos. 

CAPÍTULO 3 
CHINA Y ESTADOS UNIDOS EN LA ONU 

 

En el presente capítulo se busca observar y entender la manera en que las 

votaciones y las resoluciones al interior de la ONU se han desarrollado teniendo 

como base el comportamiento de Estados Unidos y  su correlación con China. 

 

En primera instancia se debe analizar la forma en que Estados Unidos prioriza sus 

intereses y los pone en discusión al interior de dicho ente. Así mismo se debe 

observar en qué situaciones o aspectos China está de su lado, en cuáles no y, del 

mismo modo, en qué simplemente se abstiene de votar. Todo lo anterior se hará 

teniendo en cuenta las votaciones e iteraciones al interior tanto de la Asamblea 

General como del Consejo de Seguridad. 

 

Así al observar la tabla expuesta a continuación, se visibilizan los votos realizados 

por varios de los países miembros de la asamblea general en 2005. Algunos son 

países desarrollados como Reino Unido, Francia o Japón y otros están en 

desarrollo como China, Corea del Norte o Singapur. Es necesario analizar y 

comparar los datos de la tabla para observar la coincidencia de votos de uno con 

otro y la de todos con Estados Unidos.   

 

Cabe analizar en la tabla que los Estados que siempre han sido aliados de 

Estados Unidos (Estados Desarrollados) o que son sus amigos tienen una 

coincidencia de voto más alta, mientras que los que han estado en oposición o 

que se consideran sus enemigos tienen una diferencia grande y sus indicadores 
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son mayores en los votos de oposición a las iniciativas estadounidenses. Lo 

anterior se evidencia al observar las votaciones de Francia y Reino Unido entre 

otros (votos de coincidencia), así como también los votos de China e Irán, entre 

otros (votos de oposición).  

 

Se debe tener en cuenta que algunos de los países que se muestran en los datos 

son miembros del  G77. Éste es un grupo de países en vía de desarrollo que fue 

creado el 15 de abril de 1964 con el fin de, estando unidos, poder poner en el 

escenario internacional sus intereses económicos colectivos. En ese orden de 

ideas se hace evidente la razón por la cual la votación de algunos Estados estaba 

en oposición a la de los países desarrollados. En la actualidad tiene 130 miembros 

y hace declaraciones en temas como comercio, industria, alimentación, materias 

primas, agricultura, energía, finanzas y asuntos monetarios.  
El Grupo de los 77 es la más grande organización intergubernamental de 
Estados en vías de desarrollo en las Naciones Unidas, la cual provee los medios 
a los países del sur para articular y promover su intereses económicos colectivos 
y mejorar su capacidad conjunta de negociación en todos los asuntos 
económicos internacionales al interior del sistema de las Naciones Unidas, y 
promueve la cooperación sur-sur para el desarrollo27. 

 

 

Tabla 3.1 Conglomerado de Votos Asamblea General (2005) 

País Voto Idéntico Voto Opuesto Abstenciones Ausencias 
Argentina 21 57 12 0 
Australia 43 31 16 0 
Austria 32 41 17 0 
Bélgica 33 40 17 0 
Brasil 16 64 8 2 

Canadá 37 39 14 0 
China 10 67 11 2 

Corea del Norte 2 64 4 20 
Egipto 7 72 11 0 
Francia 38 34 18 0 

Irán 7 70 10 3 
Irlanda 31 44 15 0 
Israel 57 6 12 15 

                                                 
27The Group of 77at the United Nations ,[en línea], disponible en: http://www.g77.org/, recuperado: Mayo 16 
de 2009, traducción propia 
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Japón              35 39 16 0 
Nepal 12 66 11 1 

Holanda 35 41 14 0 
Nueva Zelanda 33 47 10 0 

Pakistán 6 65 15 4 
Filipinas 16 66 7 1 

Corea del Sur 26 41 21 2 
    Arabia Saudita 10 68 11 1 

Singapur 15 62 13 0 
Sudáfrica 11 69 9 1 

Emiratos Árabes 
Unidos 6 68 15 1 

Reino Unido 43 35 12 0 
Vietnam 4 64 1 21 

Departamento de Estado de Estados Unidos 28 

 

La siguiente gráfica muestra las tendencias de sufragio en el Consejo de 

Seguridad en el año 2005. Las votaciones son en temas específicos de interés de 

Estados Unidos.  
 

Tabla 3.2  

Practica de voto en las Naciones Unidas, Consejo 
de Seguridad (2005)
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Grafica de Autoría Propia con datos tomados del US Department of State 29 

                                                 
28US Department of State (2005), “General Assembly Overall Votes, Comparisson with US Vote”[en línea], 
disponible en: http://www.state.gov/documents/organization/65814.pdf, recuperado: Mayo 16 de 2009, 
traducción propia 
29Ibíd 

Práctica de voto en temas específicos en las Naciones 
Unidas, Consejo de Seguridad (2005). 
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Si se observa específicamente en el tema de Medio Oriente en concreto entre el 

2001 el 2003 se dio un alza. Esto se puede entender como consecuencia de los 

ataques del 11 de septiembre que fueron perpetrados sobre Estados Unidos. Así 

se universalizó el discurso del terrorismo y se declaró al Medio Oriente como el 

enemigo. Sin embargo también se visibiliza que luego del 2003 y después de que 

los demás países observaron la inutilidad de la guerra de Irak, el respaldo a este 

asunto específico disminuyó. De igual forma se generó una lógica de apoyo en el 

tema de control de armas, en 2001, que se puede entender bajo el mismo 

derrotero, pero luego del 2002 el apoyo a ésta cuestión disminuyó como 

consecuencia de la guerra mencionada (se debe tener en cuenta que una de las 

justificaciones de la invasión a Irak fue la proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva, sin embargo tras varios años de conflicto, aún hoy, no se han encontrado 

tales armas).  

 

Todo lo anterior muestra que gracias al auge tanto de Estados como China y 

otros, de la mano de nuevos intereses que se generan al interior del Sistema 

Internacional el apoyo incondicional a Estados Unidos se ha disminuido. Ahora 

existen nuevos jugadores con la capacidad de poner en el debate político 

internacional intereses modernos. A saber, la importancia de la Región Asia 

Pacífico o la necesidad de buscar nuevos horizontes de comercio internacional.  

 

Ahora bien se hace necesario observar de igual forma la lógica de votación que se 

da al interior del Consejo de Seguridad y la manera como éste funciona. Del  

mismo modo se debe analizar la forma en que China se comporta en términos de 

elección frente a las posiciones de Estados Unidos.  

 

A continuación se analizará una tabla que permite entender y vislumbrar datos que 

a su vez posibilitan hacer inferencias sobre la manera como funciona el proceso al 

interior del Consejo de Seguridad. Se tomarán países de la región Asia Pacifico 
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(países en desarrollo), países de la unión europea (países desarrollados), así 

como también los miembros permanentes, con el fin de analizar y comparar las 

tendencias de votación que se dan. 

 
 

 

Tabla 3.3 Prácticas de Voto en Naciones Unidas, Consejo de Seguridad 

País Votos 
Idénticos 

Votos 
opuestos 

Abstenciones Coincidencia 
de Voto 

Dinamarca 70 0 0 100% 
Francia 70 0 0 100% 
Grecia 70 0 0 100% 
Japón  70 0 0 100% 
Filipinas 70 0 0 100% 
Rumania 70 0 0 100% 
Reino Unido 70 0 0 100% 
Brasil 69 0 1 100% 
China  69 0 1 100% 
Rusia 69 0 1 100% 
Porcentaje 69.6 0 0.4 100% 
Recuento de Votación en el Consejo de Seguridad (2005) 30 
 
 
Al observar la forma como se comporta China en el proceso de votación dentro del 

Consejo, se pueden comprender y analizar los datos recopilados, con el fin de 

entender que en este caso, en la mayoría de las votaciones, China siempre votaba 

a favor o apoyando a Estados Unidos. Así se vislumbra que a pesar de las 

capacidades adquiridas, al interior del Consejo de Seguridad frente a los temas ya 

expuestos anteriormente China no opta por oponerse a Estados Unidos. Las 

oportunidades en las que se ha opuesto, su posición no ha tenido mayor 

trascendencia. China se resistió frente a la guerra en Kosovo y en Irak, sin 

embargo pese a su oposición (teniendo en cuenta que es un miembro permanente 

con poder de voto) los acontecimientos se llevaron a cabo. Ello demuestra que a 

                                                 
30Organización de las Naciones Unidas  (2005), “Conglomerado de Votación de la Asamblea General, 
Comparación con los Estados Unidos” [en línea], disponible en: 
http://www.state.gov/documents/organization/65813.pdf, recuperado: 24 de abril de 2008, traducción propia 
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pesar de sus capacidades, su poder al interior del Consejo de Seguridad aún no 

es fuerte31. 

 

Por otro lado no se puede dejar de recalcar que probablemente, ya que China es 

miembro permanente del Consejo con Gran Bretaña, Rusia, Francia y Estados 

Unidos, frente a ellos sus capacidades y por ende su estructura interna no son tan 

fuertes como para estar en condiciones de imponer, interferir o intervenir en las 

problemáticas y tópicos que los primeros consideran importantes y por tal razón se 

ve en la necesidad de apoyar a quienes detentan el poder en el Consejo en aras 

de mantener su posición y de lograr, en el largo plazo, beneficiarse de sus 

vecinos. Del mismo modo se debe considerar que Francia y Gran Bretaña son 

amigos de Estados Unidos y por ende las temáticas planteadas por los tres van 

casi siempre hacia el mismo lugar o están enfocadas en los mismos intereses. 

 

Se podría pensar que debido a que China al interior de la Asamblea General tiene 

a los demás miembros de la región (los Estados mencionados antes) siente de 

alguna manera que la respaldan mientras que al Interior del Consejo de Seguridad 

está solo con los países desarrollados indirectamente siente la necesidad de votar 

a favor de Estados Unidos y sus aliados para asegurar su seguridad y 

supervivencia. 

 

No se debe olvidar la razón misma de la creación de la ONU y su función política 

primordial. Se generó con la intención de crear un ente que regulara las 

interacciones al interior del Sistema Internacional.  

 

En el siguiente capítulo se analizará la manera en que China y Estados Unidos se 

han comportado y se comportan al interior del FMI. Todo con el fin de entender si 

                                                 
31 La información sobre el Consejo de Seguridad se tomó de la página web oficial de éste ente, la cual es: 
http://www.un.org/spanish/docs/sc/ allí están especificadas las funciones, las competencias y los poderes que 
tiene. Del mismo modo al analizar su funcionamiento se puede comprender su importancia al interior de la 
ONU 
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la posición de China ha cambiado y como ella afecta la de Estados Unidos en 

términos económicos, tanto a nivel regional como mundial. Todo lo anterior en 

aras de considerar el rol de cada uno al interior del Sistema Internacional. 
 
 

 
CAPÍTULO 4 

CHINA Y ESTADOS UNIDOS EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  
 

 A lo largo del presente capítulo se pretende analizar la manera como funciona el 

FMI, buscando entender los aportes en términos de votos y de dinero que hacen 

los miembros y más específicamente los Estados en cuestión. Todo lo anterior con 

el fin de comprender la posición y el rol de cada uno más la forma en que sus 

capacidades le permiten tener una injerencia al interior de dicho ente. 

 

El FMI se creó luego de la conferencia de Bretton Woods y su fin principal era la 

promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el 

comercio internacional y reducir la pobreza. Su funcionamiento se ha basado en 

las Cuotas y   Poder de Voto. En sus inicios estaba encabezado por los miembros 

del G 7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) 

que eran denominados los países desarrollados. Sin embargo desde el comienzo 

Estados Unidos lo lideraba.  

 

Además, el FMI se ha regido bajo la perspectiva de que entre más cuotas ponga 

un país más poder de voto tiene. Los que mayor poder de voto tienen, tienen la 

capacidad de decidir y delimitar los usos del dinero y los fines para los que se 

utiliza.  

 

Al analizar los datos recopilados en la tabla se pueden observar con claridad tanto 

la posición de Estados Unidos como la de China. Así, es evidente que Estados 
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Unidos hace grandes aportes en términos de cuotas lo que del mismo modo le 

permite tener un poder de voto muy alto. Todo ello le da gran capacidad de 

injerencia al interior del ente.  

 

 
 

 

 

Tabla 4.1 Distribución de Cuotas en el FMI  

Distribución anual de las cuotas relativas en el FMI (porcentaje del 
total) 

País/Región 
Cuota 

Efectiva 
Relativa 

Cuotas Nominales 

Estados Unidos 17,1 37,149 
Unión Europea 32,4 70,404 

Asia 11,5 25,01 
China 3,7 8,09 
India 1,9 4,158 
Corea 1,3 2,927 
México 1,5 3,153 
Brasil 1,4 3,036 

Canadá 2,9 6,369 
Federación de Rusia 2,7 5,945 

Todos los demás 
Países 9,8 21,317 

FMI: Tabla realizada con datos tomados de  Estudios Temáticos 32 
 

Por otro lado, se observa que se mantiene una dinámica que, igualmente, se ha 

expuesto en las diferentes tablas presentadas. Son siempre los Estados 

denominados Potencias los que tienen las mayores capacidades con lo que logran 

tener roles importantes dentro de los entes estudiados y del mismo modo dentro 

del Sistema Internacional.   

 

                                                 
32Fondo Monetario Internacional (2007), “Reforma de las cuotas y la representación en el FMI: Responder a 
los cambios de la economía mundial” [en línea], disponible en: 
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2007/esl/041307s.pdf, recuperado: 8 de mayo 2009, traducción propia 
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Se debe tener en cuenta que dentro de los más grandes inversionistas del FMI 

está China. A pesar de que en comparación con Estados Unidos su posición al 

interior del FMI no es muy poderosa, cabe resaltar que tiene una inversión 

significativa y que es considerada como uno de los miembros con mayores cuotas. 

 

No se debe olvidar que el hecho de ser un miembro con mayores cuotas, significa 

también que se tiene un poder de voto importante. Ello implica que China 

igualmente, tiene dicho poder con lo que tiene también, aunque en menor 

proporción, la capacidad de poner sus intereses y prioridades dentro del juego 

político del FMI por medio de la inversión de cuotas (la cual ha aumentado) que le 

dan poder de voto.      
 
La figura muestra el balance de contribuciones de tres de las economías más 

fuertes, Estados Unidos, China y Japón, haciendo un análisis desde 1980 hasta 

2006 y de la forma en que sus contribuciones variaron. Se ve cómo China tuvo 

grandes avances y que Estados Unidos tuvo una caída muy grande en el periodo 

especificado. 
 

Tabla 4.2 Estadística Balanza de Pagos 
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Fuente: IMF Data Mapper, Balance del Estado de Cuenta Corriente (Dólares) (Billones de 

Dólares)33 
Se advierte que Japón se ha mantenido más o menos estable y las fluctuaciones 

no fueron muy grandes. China por su parte fue la que conservó mayor estabilidad 

hasta alrededor de 2004 cuando se visibiliza un gran ascenso en las 

contribuciones. De otro lado se observa también el comportamiento de Estados 

Unidos, que tuvo mayor cantidad de variaciones. Durante los años ochenta tuvo 

un descenso leve para luego ir hacia un ascenso en la década del noventa. 

Después, ha ido teniendo un descenso paulatino que se acrecentó alrededor del 

año 2000, para pasar a un gran descenso que se ha mantenido hasta la 

actualidad.  

 

A pesar de lo que muestra la gráfica expuesta se debe también tener en cuenta la 

manera como funciona el Sistema Internacional y las interacciones que hay entre 

las economías más fuertes. A pesar del descenso visto aquí, Estados Unidos 

sigue siendo hoy uno de los jugadores clave en el desarrollo e implementación de 

políticas y de soluciones a nivel mundial.   

 

La condición de potencia mundial que detenta Estados Unidos no ha cambiado 

mucho, más bien lo que se ha visto es el surgimiento de Estados que gracias a 

sus condiciones internas (estructura interna) pueden hoy estar en la capacidad de 

contrarrestar el poderío estadounidense. Así mismo tienen la capacidad de 

adquirir el aforo que les permite tener injerencia en la mayoría de los asuntos 

importantes dentro del FMI. El mejor ejemplo de lo anterior es observar el cambio 

que ha tenido China partiendo de las cuestiones y asuntos relevantes para su 

región y para el mundo, de ese modo se puede corroborar lo afirmado 

anteriormente. 
 

                                                 
33Fondo Monetario Internacional  (2009), “IMF Data Mapper” [en línea], disponible en: 
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php, recuperado: 28 de abril de 2009, Traducción propia 
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Lo expuesto arriba se visibiliza al examinar lo afirmado por James cuando dice: 
Hoy, que China contribuye más a paquetes coordinados de rescate a través del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), es también una de las pocas economías 
que aún crece en 2009, sin embargo la mayoría de las economías han reducido 
sus grados de crecimiento estimados. Finalmente, China y los Estados Unidos 
son los únicos países que son lo suficientemente grandes y tienen finanzas 
gubernamentales suficientemente organizadas para desplegar mayores 
esfuerzos en la estimulación financiera34. 

 
 
Así, cabe resaltar una dinámica que se ha desarrollado al interior del FMI y que 

hace posible comprender la forma en que se da la lógica de toma de decisiones en 

su interior. El FMI está compuesto por un Consejo Ejecutivo en cual hay una 

asamblea de Gobernadores. Cuando se creó, se hizo bajo la lógica del consenso, 

sin embargo los países desarrollados eran los que tenían más poder ya que se 

trabajaba bajo un método en el que a más cuotas, más poder de voto. Por ende, 

Estados Unidos al ser el mayor aportante era también el que mayor poder de voto 

obtenía. Lo que se expone a continuación es una muestra de la supremacía que 

ha tenido Estados Unidos a lo largo de la historia y cómo se está dando el proceso 

en al actualidad. Todo ello va a permitir conseguir argumentos de peso para 

sustentar la hipótesis que se pretende demostrar. 

 

Estados Unidos siempre ha tenido la capacidad de influir en el proceso de toma de 

decisiones, al igual que los Estados constitutivos del FMI entre los que aparecían 

los denominados países desarrollados, mencionados en el comienzo del presente 

capítulo y otros en proceso de desarrollo.  

 

A continuación se muestra la distribución de los votos tanto de Estados 

desarrollados como en desarrollo. Se hace evidente la gran diferencia que existe 

entre Estados Unidos y todos los demás, la cual radica en la cantidad de cuotas 

que cada uno posee.  
                                                 
34JAMES H. (Marzo,2009), “Is China the new America?, en Revista Foreign Policy, [en línea], disponible en: 
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4778&page=0, recuperado: 28 de abril de 2009, 
Traducción propia 
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En 1993 Estados Unidos, con 250 millones de habitantes, disponía del 17,8% de los 
votos en el FMI, mientras que China, con 1.130 millones, sólo contaba con el 2,3%. 
Ocho millones de suecos equivalían, en poder de voto, a unos 400 millones de 
indios, y 14 millones de árabes saudíes tenían el triple de votos que 150 millones de 
brasileños. Esta extrema desproporción se debe a que el poder de voto de los 
Estados en las instituciones de Bretton Woods no está ponderado en función de la 
población, sino de la cuota —en el FMI— y la suscripción de capital —en el Banco 
Mundial—. A cada país se le asignaron 250 votos iniciales, más uno por cada 
100.000 dólares de cuota o suscripción. Estas se calcularon inicialmente en base al 
PIB, las reservas de divisas y el peso del comercio exterior de cada país. Dichos 
cálculos se revisan cada cinco años y han ido variando las posiciones relativas de 
los distintos países. A lo largo de estos 50 años el porcentaje de votos de Europa, 
Japón y los países en desarrollo exportadores de petróleo ha aumentado, y el de 
Estados Unidos ha disminuido35. 

 

Igualmente se observa que Estados Unidos ha tenido la capacidad de imponer sus 

intereses y de transformar las políticas y los procesos al interior del ente36. Gracias 

a su poder económico siempre tuvo la posibilidad de asignar las temáticas a tratar.  
A fin de salvaguardar el poder unilateral de veto de los Estados Unidos y la 
hegemonía de los países desarrollados, los EE UU han logrado imponer reformas al 
Convenio Constitutivo del FMI. Inicialmente las decisiones más importantes —por 
ejemplo, los cambios en el Convenio o la modificación de las cuotas— podían ser 
tomadas con el 70% de los votos. Dado que el porcentaje de Estados Unidos pasó 
del 31,1% del total en 1947 al 25,4 en 1959 y al 19,1 en 1981, en la "II Enmienda" al 
Convenio de 1976, se aumentó la mayoría necesaria al 85% de los votos. Además, 
el número de cuestiones que precisarían esa mayoría —nueve inicialmente, 18 en la 
"I Enmienda" de 1969— se aumentó a 39. La reforma dejó sin efecto real el aumento 
de la proporción de votos de los países en desarrollo —del 22% en 1947 al 40,5% 
de 1993—, aunque como grupo lograron una teórica capacidad de veto37. 
 

                                                 
35Observatorio de la Deuda en la Globalización, “El Poder del Dinero: Votación, Toma de Decisiones y 
participación Publica en el FMI y el Banco Mundial” [en línea], disponible en: 
http://www.odg.cat/documents/enprofunditat/Organismes_multilaterals/1_6_votacion_y_dinero_sanahuja.pdf, 
recuperado: 8 de mayo de 2009. 
36“El FMI nunca fue creado para ser una institución democrática. Los EUA, a través de sus representantes en 
Bretton Woods, impusieron en las nuevas instituciones un sistema de ‘un dólar, un voto,’ en que los países 
miembros tendrían un número de votos proporcional a la cantidad de dinero que aportaran. Los EUA manejan 
el 17% de los votos totales del FMI, muchos más que cualquier otro país. El resto del Grupo de 7 (Japón, 
Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), controla otro 28%. Y los demás 177 miembros del 
Fondo, entre todos, tienen los 55% restantes. Porque el hacer cambios significativos en las políticas del FMI 
requiere una "súper-mayoría" del 85%, los EUA son el único país que controla suficientes votos para tener un 
veto sobre las decisiones de la institución. Además, los representantes de los países ricos en el FMI responden 
a intereses muy estrechos en sus países-principalmente los sectores empresariales y financieros. El FMI no 
está abierto a la participación pública ni siquiera de los ciudadanos de los países ricos, mucho menos de los de 
los países en desarrollo”.  
Ibíd, Pg3 
37Ibíd, Pg 1 
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Sin embargo lo anterior ha cambiado recientemente y aunque se sigue 

manteniendo la supremacía de Estados Unidos, en la actualidad existen otros 

Estados, diferentes de los países desarrollados que también tienen el poder de 

influencia y la capacidad de intervenir en el proceso de toma de decisiones. Fue a 

raíz de los cambios económicos que muchos países han tenido en los últimos 

años que, en el 2001, se generó una iniciativa que propendía por una reforma en 

el Consejo Ejecutivo la cual estaba encaminada a transformar el sistema de 

cuotas. En ese orden de ideas se buscaba que países que habían generado una 

mayor capacidad económica, en las últimas décadas, tuvieran la posibilidad de 

obtener más votos ya que al presente podían invertir más dinero (tenían mayor 

número de cuotas).   

 

Uno de ellos es China que busca aumentar su participación en el ente con el fin de 

obtener un mayor número de votos lo que le permite ser más fuerte y validar sus 

intereses en el Sistema Internacional. Con todo lo anterior se pretendía que el 

poder del 85% de los votos se disminuyera un poco en aras de que se forjara un 

equilibrio de poder para que otros nuevos actores tuvieran la posibilidad de 

visibilizar sus intereses38. 

 

De igual forma el poder económico que ha adquirido recientemente China, hace 

que quiera hoy tener más incidencia dentro del fondo, por medio de la inversión de 

mayor capital y pensando en la consecución de un mayor poder de voto.  
 
China quiere más derechos de voto en el FMI a cambio de cualquier nuevo 
financiamiento, con lo que la mayoría de los Estados está de acuerdo dado su peso 
en la economía global. Oficiales Chinos han afirmado que el país puede contribuir en 
maneras que no requieran un cambio inmediato de la organización, por ejemplo 
comprando bonos expedidos por el FMI39. 

 

                                                 
38Se puede profundizar en la manera en que se desarrolla el proceso remitiéndose a:  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam53/spa/pam53s.pdf 
39The Wallstreet Journal (2009), “China busca más involucramiento” [en línea], disponible en: 
http://online.wsj.com/article/SB123837953546968375.html, recuperado: 8 de mayo de 2009, Traducción 
propia. 
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También es necesario considerar la posición de Asia Pacífico en el presente y que 

se ha ratificado gracias a la posición y a los avances que ha tenido China. Su gran 

capacidad económica y su intención de integración y de libre comercio en la región 

han permitido que Asia Pacífico tenga un papel importante dentro del FMI. Su 

capacidad de inversión y su crecimiento constante le permiten hoy estar entre las 

regiones más sobresalientes del mundo. Una muestra del poderío y la fuerza 

económica que tiene la región se puede entender si se observa la siguiente tabla. 

Cabe denotar que el principal país de la región es China, por ende su posición y 

fuerza en el Fondo Monetario Internacional en términos económicos es muy 

grande.  Así mismo  los intereses de la región son validados gracias su posición y 

poder de voto.  
 
Tabla 4.3 Ranking de países con Mayor Crecimiento de Asia Pacifico en el periodo 1980-2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ICRIER40 
 

 
 
 

 
 

                                                 
40JENSANA Amadeo (2005), Proyección Internacional de Asia-Pacífico: La Dimensión Económica y de 
Cooperación, [en línea], disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/especiales/InformeAsiaREV/ 
Jensana-Bustelo07jun05.pdf, recuperado: mayo 19 de 2009 
 
 

Puesto País Crecimiento medio 1980- 
2003 

1 China 9.5 
2 Singapur 6.7 
3 Corea del Sur 6.7 
4 Vietnam 6.5 
5 Taiwán 6.5 
6 Omán 6.5 
7 Malasia 6.2 
8 Tailandia 6.0 
9 India 5.7 
10 Indonesia 5.3 
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CAPÍTULO 5 

CHINA Y ESTADOS UNIDOS EN EL BANCO MUNDIAL 
 

En el presente capítulo se pretende observar la posición y rol que tienen tanto 

China como Estados Unidos al interior del Banco Mundial. Se tendrán en cuenta 

las contribuciones y los pagos de cada uno, así como también el poder de voto 

que tienen. Todo lo anterior con el fin de comprender y analizar como ha sido el 

proceso de cada uno al interior del BM y con ello entender la posibilidad de 

injerencia que tiene cada país dentro de dicho ente. 

 

El Banco Mundial fue también creado durante la conferencia de Bretton Woods. 

Su objetivo inicial fue la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra 

Mundial. La reconstrucción es aún uno de sus intereses principales. Sin embargo, 

en la actualidad, la mayoría de sus esfuerzos van enfocados en la lucha por la 

reducción de la pobreza (asistencia a países subdesarrollados y en desarrollo).  

Fue creado y ha mantenido su sede principal en Estados Unidos, en la ciudad de 

Washington, D.C. El poder al interior del Banco Mundial está compuesto por una 

Junta de Gobernadores, la cual está constituida por un gobernador y un vice-

gobernador de cada país. 

  
La siguiente tabla refleja la gran diferencia que existe entre Estados Unidos y 

algunos de los países que más cuotas aportan en el BM. Las cifras hacen  

referencia al porcentaje de poder de voto en relación con el número de cuotas de 

cada uno de los miembros del BM. Como se observa, el poder de voto de Estados 

Unidos es mucho más grande al que tienen los demás, lo que lo hace tener un 
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gran poder al momento de tomar y transformar decisiones al interior del ente en 

cuestión. Al estudiar los datos presentados se puede inferir que Estados Unidos 

mantiene indicadores que le permiten ser la potencia e igualmente ser uno de los 

más poderosos en el proceso de toma de decisiones. Así su estructura interna le 

permite hoy estar por encima de los demás Estados miembros del BM y ello le 

permite influir e intervenir en los procesos que en el largo plazo transforman la 

estructura del sistema acomodando sus prioridades e intereses en su propio 

beneficio. 
 

Tabla 5.1 Cuotas y Poder de Voto de los Países que más aportan 
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    Fuente: Gráfica de autoría propia con datos tomados de Secretaria Corporativa, Abril 9 de 

200941 
 

Así al observar los datos expresados se puede analizar la diferencia que existe 

entre Estados Unidos y el resto de países miembros del Banco Mundial. La 

diferencia entre China y el Resto de países y la diferencia entre Estados Unidos y 

China. Como se aprecia, a pesar de que el porcentaje de cuotas y de votos de 

China es alto, la adquisición de capacidades de la que se ha hablado a lo largo del 

presente texto, en este ente específicamente, no le ha permitido acercarse a la 

posición de Estados Unidos. Del mismo modo se percibe que frente a los demás 

Estados del Sistema Internacional, Estados Unidos tiene una ventaja comparativa 

muy grande.  
                                                 
41Banco Mundial (2009), Cuotas y Poder de Voto de los Países Miembros [en línea], disponible en: 
http//sitesources.worldbank.org/BONDIT/Resources/278071215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf, 
recuperado: 29 de abril de 2009, traducción propia 
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Ahora bien, se deben considerar otros varios aspectos que hacen que se pueda 

observar el poderío que tiene Estados Unidos. Al considerar la información que se 

esbozará a continuación es posible entender y argumentar de manera más 

profunda por qué Estados Unidos ha tenido el poder al interior del Banco Mundial 

y por qué aún lo hace. A saber, desde su creación se ha dado una lógica en la 

cual los presidentes propendían por mantener y priorizar los intereses, 

necesidades y problemáticas de Estados Unidos ya que los diez que ha tenido el 

Banco Mundial han sido estadounidenses.  

 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta para considerar como un argumento en 

aras de entender la forma en que Estados Unidos permanece a la cabeza del 

Banco Mundial es la manera como funciona. A pesar de que en la actualidad no 

todas las actividades y proyectos que realiza el banco se desarrollan en Estados 

Unidos (ahora hay algunas que se llevan a cabo en oficinas en otros países), 

todavía la gran mayoría de éstas se llevan a cabo en la Ciudad de Washington. 

Ello muestra que Estados Unidos quien tiene mayor importancia y poder al interior 

del ente, lo que se ratifica si se observan los argumentos presentados.   
Antes, el personal del Banco consistía en un grupo homogéneo de ingenieros y 
analistas financieros que trabajaban exclusivamente en la ciudad de Washington. 
Hoy en día es un personal variado y multidisciplinario que incluye economistas, 
especialistas en políticas públicas y en ciencias sociales y expertos en diversos 
sectores; de ellos, el 30% trabaja en oficinas en los países42. 
 

Por otro lado, es necesario considerar como en ninguno de los aspectos 

mencionados aparece China. Ello es otro mecanismo para entender la posición de 

Estados Unidos y la gran ventaja que tiene no sólo frente a China sino al resto de 

países miembros del BM (Estados del Sistema Internacional) lo que lo hace 

detentar el poder. 

 
                                                 
42Banco Mundial (2009), “Junta de Gobernadores, Quienes Somos” [en línea], disponible en: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/0,,contentMDK:20
143048~menuPK:60001943~pagePK:64057863~piPK:242674~theSitePK:263702,00.html, recuperado: Mayo 
11 de 2009 
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A continuación, se presentarán las conclusiones del estudio realizado, con las que 

se pretende profundizar en algunas afirmaciones planteadas y así mismo 

corroborar o desmentir la hipótesis planteada en el comienzo. Para ello es 

necesario apoyarse en los datos recopilados y en las averiguaciones realizadas a 

lo largo del proceso. 
CONCLUSIONES 

 

En el presente capítulo se exponen las conclusiones, inferencias y deducciones de 

los datos y la información recopilada, las cuales permiten corroborar o desmentir la 

hipótesis planteada. Del mismo modo se pretende comprender la aplicabilidad que 

tiene la teoría seleccionada y su pertinencia en el tema expuesto. 

 

Respecto del tema de China se puede inferir, apoyándose en los datos 

presentados en el respectivo capítulo, que sí ha obtenido grandes avances en los 

temas que se mencionaron en la introducción y que ello la ha llevado a escalar 

posiciones y a ubicarse dentro de las grandes economías del mundo. Al observar 

los antecedentes presentados sobre indicadores económicos se puede 

comprender la manera en que China ha cambiado y la forma en que se está 

convirtiendo cada día más en un jugador importante al interior del Sistema 

Internacional  

 

Todo ello lo lleva a ser considerado como un contendiente potencial para Estados 

Unidos ya que, dentro de las organizaciones internacionales estudiadas, aún no 

puede considerarse como una amenaza. Sin embargo, lo es sólo en algunos 

aspectos específicos (sector industrial, desarrollo, crecimiento, avances 

económicos, etc.) y lo ha conseguido tras unas cuantas décadas de trabajo y de 

desarrollo constante que lo han llevado a adquirir las reformas que le permiten 

conseguir lo planteado. 
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De otro lado, gracias a comparaciones hechas al analizar los datos presentados 

para China se puede observar que la posición de potencia detentada por Estados 

Unidos ha cambiado y que sus indicadores han tendido a decrecer. Lo anterior, a 

pesar de afectarlo en cierta medida, no le ha causado mayor problema ya que 

sigue ubicado en la primera posición mundial. 

 

La pertinencia de analizar los entes en cuestión individualmente se comprende si 

se tiene en cuenta que al hacerlo es más fácil comparar los datos que se 

presentan para así entender las fluctuaciones y cambios que han tenido ambos 

países como miembros clave de los entes. Así, al tomar cada uno, se puede 

observar de manera más sencilla la posición tanto de China como de Estados 

Unidos dentro de ellos y en la interacción con otros Estados miembros. 

 

Los datos nos permiten entender que a pesar de los desarrollos presentados en el 

capítulo de China, en la actualidad ésta no puede, al interior de los entes, competir 

con Estados Unidos. La diferencia entre Estados Unidos y China como miembros 

importantes del FMI, BM y ONU es muy grande. Estados Unidos sigue siendo el 

más grande inversionista y detentador de poder. Al analizar la cantidad de cuotas 

y el poder de voto de cada uno, se puede observar que aunque los de China han 

aumentado en contraposición con los de Estados Unidos, todavía están muy lejos 

y ésta aún no es competencia para el país hegemónico.  

 

Lo anterior permite entonces concluir que China sí ha tenido varios avances pero 

que en la actualidad no tiene la capacidad de ser un rival para Estados Unidos. Y 

aunque en ciertos temas y situaciones puede intervenir y poner sus intereses 

como prioridad, aún la mayoría de las problemáticas, temas e intereses que se 

consideran y se tienen como prioridad en el sistema internacional son en gran 

parte delimitados o inherentes a lo que Estados Unidos considera como prioridad 

en aras de beneficiarse. 
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Es por eso que se puede decir que gracias a la investigación y los datos 

recopilados se pudo llegar a visibilizar la posición tanto de China como de Estados 

Unidos y entender que lo planteado en la hipótesis no se cumple, ya que se puede 

observar que China no pone en juego el poderío estadounidense y que aún le falta 

mantenerse bajo la misma tendencia durante unos años más. Lo anterior permite 

inferir que si China sigue teniendo los mismos indicadores y se mantiene en la 

misma lógica de crecimiento y desarrollo en el largo plazo puede llegar a 

convertirse en una de las grandes potencias mundiales. 
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ANEXO A 
EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES DE CHINA 

 

Desde el anterior Examen de las Políticas Comerciales de China, realizado en 

2006, la constante liberalización del comercio ha seguido formando parte 

integrante de la estrategia de reforma estructural que el Gobierno viene aplicando 

desde hace ya mucho tiempo, con la finalidad de establecer una "economía de 

mercado socialista" orientada al exterior que permita un crecimiento económico 

sostenido y facilitar la reducción de la pobreza. Como resultado de las reformas 

estructurales en curso y de un crecimiento de las exportaciones y una inversión 

incesantes, China ha tenido unas tasas de crecimiento del PIB real superiores al 

10 por ciento durante los cuatro últimos años y del 11,4 por ciento en 2007, lo que 

representa el ritmo de crecimiento más rápido registrado en 13 años 

(y considerablemente superior al objetivo anual del 8 por ciento establecido por el 

Gobierno).43  Como consecuencia, China se ha convertido en la tercera economía 

del mundo (tras los Estados Unidos y el Japón), y en la tercera potencia comercial 

(tras los Estados Unidos y las Comunidades Europeas).  El comercio desempeña 

una importante función en la economía de China; en 2006 su comercio total de 

mercancías (importaciones y exportaciones) representó alrededor del 65 por 

ciento del PIB y más del 13 por ciento del comercio mundial de mercancías. Las 

                                                 
43Xinhua News, información en línea: “China sets 8% growth target for 2007".  Consultada en:  
http://news.xinhuanet.com/english/2007-03/05/content_5802272.htm [10 de febrero de 2008].  A medio 
plazo, el Gobierno trata de alcanzar una tasa media anual de crecimiento del 7,5 por ciento con el fin de 
duplicar para 2010 el PIB por habitante registrado en 2000 (People's Daily, información en línea, consultada 
en:  http://English.peopledaily.com.cn/200603/05/ print20060305_248054.html [11 de febrero de 2008]). 
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elevadas y sostenidas tasas de crecimiento han mitigado la pobreza: el número de 

personas que viven por debajo del umbral de pobreza descendió de 23,7 millones 

en 2005 a 21,5 millones en 200644; además, el PIB por habitante aumentó de 

1.490 dólares EE.UU. en 2004 a 2.017 dólares EE.UU. en 2006 (cuadro I.1).  La 

tasa de desempleo descendió ligeramente en las zonas urbanas: del 4,2 por ciento 

en 2005 al 4,0 por ciento en 2007. La tasa anual de inflación (crecimiento del IPC) 

fue del 4,8 por ciento en 2007, frente al 1,5 por ciento en 2006.45 China sigue 

siendo un importante receptor de inversión extranjera directa (IED) (junto con la 

consiguiente transferencia de tecnología y conocimientos técnicos), encauzada en 

su mayor parte al sector manufacturero. Las salidas de IED registraron asimismo 

un acusado aumento en 2005 y 2006. Al parecer, también la competitividad de 

China ha mejorado notablemente.46 

Cuadro I.1 
Indicadores económicos y sociales básicos, 2004-2007 
 

    2004 2005 2006 2007 

PIB nominal (miles de millones de yuan) 

15.98

7,8 

18.38

6,8  

21.08

7,1 

24.66

1,9 

PIB nominal (miles de millones de $EE.UU.) 

1.931,

6 

2.243,

8  

2.644,

7 

.. 

                                                 
44Datos facilitados por las autoridades chinas.  Por umbral de pobreza se entiende unos ingresos anuales 
inferiores a 683 yuan en 2005 y 693 yuan en 2006 (la moneda de China se denomina renminbi (RMB) y su 
unidad básica yuan).  No obstante, según las estimaciones del Banco Mundial, en 2005 el 9,9 por ciento de la 
población de China vivía en la pobreza, es decir, con menos de 1 dólar EE.UU. (paridad del poder adquisitivo 
en 1993) diario. 
45Sobre una base mensual, en enero de 2008 la inflación alcanzó la cota máxima registrada en 11 años, al 
situarse en el 7,1 por ciento.  Para China, la cuestión prioritaria es controlar la inflación y mantenerla en torno 
al 4,8 por ciento en 2008 (Financial Times, 5 de marzo de 2008). 
46Según el último índice de competitividad mundial del Foro Económico Mundial, en 2007-2008 China 
ocupaba el 34º lugar (entre 131 países y economías), frente al 54º (entre 125 países y economías) en 2006.  
Consultado en:  http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2007/gcr2007_ 
rankings.pdf y http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2006/gcr2006_ 
rankings.pdf [6 de febrero de 2008]. 
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    2004 2005 2006 2007 

PIB por habitante (yuan) 

12.33

6,0 

14.10

3,0  

16.08

4,0 

.. 

PIB por habitante ($EE.UU.) 

1.490,

4 

1.721,

1  

2.017,

2 

.. 

  (Variación porcentual anual) 

PIB desglosado por sectores, a índices de 
1978     

Agricultura, silvicultura y pesca 6,3 5,2  5,0 3,7 

Industriaa 11,5 11,6  12,9 13,4 

Construcción  8,1 12,6  13,7 .. 

Servicios 10,1 10,5  10,8 11,4 

 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 14,5 11,3  8,3 .. 

 Comercio al por mayor y al por menor 6,6 7,8  10,9 16,7 

 Restaurantes y hotels 12,3 12,3  13,6 19,4 

 Intermediación financiera 3,7 14,1  18,5 .. 

 Servicios inmobiliarios 5,9 8,7  9,1 .. 

 Otros servicios 12,6 11,0  10,0 .. 

  (Porcentaje) 

Participación de los principales sectores en 
el PIB (%)     

Agricultura, silvicultura y pesca 13,4 12,5  11,7 .. 

Industriaa 40,8 42,0  43,3 .. 

Construcción 5,4 5,5  5,6 .. 

Servicios 40,4 39,9  39,3 .. 
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    2004 2005 2006 2007 

 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 5,8 5,9  5,7 .. 

 Comercio al por mayor y al por menor 7,8 7,4  7,2 .. 

 Restaurantes y hotels 2,3 2,3  2,3 .. 

 Intermediación financiera 3,4 3,4  3,6 .. 

 Servicios inmobiliarios 4,5 4,5  4,5 .. 

 Otros servicios 16,6 16,5  16,1 .. 

Participación de los sectores en el empleo 
totalb (%)  

Agricultura, silvicultura y pesca 42,7 41,0  39,9 .. 

Explotación de minas y canteras 0,7 0,7  0,7 .. 

Sector manufacturero 12,1 12,7  13,8 .. 

Electricidad, gas y agua 0,4 0,4  0,4 .. 

Construcción 5,6 5,9  6,3 .. 

Servicios 17,0 18,3  19,3 .. 

 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 2,9 2,9  3,0 .. 

 Comercio al por mayor y al por menor 7,0 6,3  6,7 .. 

 

Hoteles y servicios de suministro de 

comidas  1,1 1,8  2,0 .. 

 Intermediación financiera 0,5 0,5  0,5 .. 

 Servicios inmobiliarios 0,2 0,3  0,4 .. 

Otros 14,0  15,0  15,4 .. 

.. No disponible. 
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a Incluye la explotación de minas y canteras, el sector manufacturero, y la 

producción y el suministro de electricidad. 

b El empleo sectorial se obtiene sumando el empleo en los sectores públicos 

de las zonas urbanas y las zonas rurales, y en los sectores privados y los 

distintos sectores de las zonas urbanas;  por consiguiente, la suma de cada 

partida no es igual a la cantidad total. 

Fuente: National Bureau of Statistics of China (2007), Statistical Yearbook;  PNUD 

(2006), Informe sobre Desarrollo Humano;  y autoridades de China. 

 

1. Pese al rápido crecimiento y la mayor competitividad de China, su 

economía se caracteriza por una serie de desequilibrios, varios de ellos 

interrelacionados. En primer lugar, el desequilibrio entre las fuentes de crecimiento 

de la economía, impulsado mucho más por las exportaciones y las inversiones que 

por el consumo, al representar el ahorro más de la mitad del PIB. La diferencia 

cada vez mayor entre el ahorro nacional bruto y la inversión interna bruta de China 

se refleja en el creciente superávit por cuenta corriente, que en 2007 se situó en el 

11,0 por ciento (frente al 9,4 por ciento en 2006).  En segundo lugar, aunque los 

ingresos medios se han incrementado y el número de personas que viven por 

debajo del umbral de pobreza ha seguido disminuyendo, ha aumentado la 

desigualdad de ingresos, especialmente entre la población urbana y la rural.47  

Como consecuencia, el coeficiente de Gini ha venido aumentando y se aproxima 

actualmente a 0,50, uno de los más elevados de Asia.48  En tercer lugar, el ritmo 

de crecimiento de China ha agravado los problemas ambientales, incluido el de la 

contaminación.  Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2007 la producción de 

electricidad, basada en gran medida en el carbón, creció a un ritmo más rápido 

que el PIB, lo que aparentemente produjo un gran aumento de las emisiones de 
                                                 
47La relación entre los ingresos de la población urbana y los de la población rural fue 2,9/1 en 2001 y aumentó 
a 3,3/1 en 2006 (Banco Asiático de Desarrollo (2007)). 
48El coeficiente de Gini, medida de la desigualdad de ingresos aceptada internacionalmente, era 0,447 en 
2001, e informes recientes parecen indicar que se está acercando a 0,5 (un índice cero representa igualdad 
perfecta y un índice 1 desigualdad perfecta).  (China Daily, información en línea, consultada en:  
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2006-06/29/content_629155.htm [11 de febrero de 2008]). 
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gases de efecto invernadero.  Esa situación se agrava por la relativamente 

elevada utilización de energía en la producción49;  en 2005, por cada 10.000 yuan 

(1.234 dólares EE.UU.) de PIB, China consumió 1,2 toneladas de equivalente en 

carbón, cantidad muy superior a la correspondiente, por ejemplo, a los Estados 

Unidos o el Japón.50  En cuarto lugar, la asignación eficiente del gran volumen de 

inversión en la economía ha resultado obstaculizada, entre otras cosas, por un 

mercado de capitales poco desarrollado y por los incentivos y demás formas de 

ayuda otorgados al sector manufacturero (más que al sector de los servicios o la 

agricultura), en el que se ha dado preferencia a las empresas con inversión 

extranjera sobre las empresas de particulares y las empresas privadas nacionales 

(es decir, las empresas nacionales distintas de las empresas de propiedad estatal 

y las empresas de propiedad colectiva).  Además, el acceso a la financiación 

puede ser más difícil para las empresas privadas nacionales que para las 

empresas con inversión extranjera y las empresas de propiedad estatal, debido en 

parte a la falta de garantías. En quinto lugar, la inversión se ha dirigido al capital 

físico, a expensas de la inversión en capital humano y en investigación y 

desarrollo. En sexto lugar, aunque la relación impuestos/PIB ha venido 

aumentando, no se destinan suficientes recursos a "infraestructura social": por 

ejemplo, enseñanza, atención sanitaria y pensiones básicas.  En séptimo lugar, se 

prevé que durante los dos próximos decenios se produzca un acusado aumento 

de la proporción de población envejecida (no comprendida en la fuerza laboral) 

con relación a la población empleada, con la consiguiente presión en las 

pensiones y en la oferta de mano de obra. 

 2. Para corregir algunos de esos desequilibrios, el Gobierno ha adoptado una 

serie de iniciativas de política que en algunos casos entrañan medidas de política 

                                                 
49Ello no sólo ocurre en el caso de la energía sino también en el de otros recursos (por ejemplo, acero, 
aluminio, cobre, cinc y níquel). 
50Banco Asiático de Desarrollo (2006a).  Otros informes muestran que China es el tercer mayor consumidor 
de carbón con relación al PIB (NationMaster.com, información en línea: “Energy Statistics Coal Consumption 
(per $GDP) by Country".  Consultada en:  http://www.nationmaster.com/graph/ene_coa_con_ pergdp-energy-
coal-consumption-per-gdp [11 de febrero de 2008]). 
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comercial (por ejemplo, impuestos y reducción de las desgravaciones del IVA con 

respecto a las exportaciones) de dudosa efectividad. A fin de mitigar la 

desigualdad de ingresos, se han suprimido el impuesto agrícola y la mayor parte 

de los derechos cobrados a los agricultores51, y en 2007 se estableció un "sistema 

de subsistencia en las zonas rurales" encaminado a proporcionar a las personas 

pobres de esas zonas una prestación de subsistencia mínima52;  además, en 2006 

y 2008 se aumentó el umbral mínimo para el pago del impuesto sobre la renta de 

las personas físicas.  Con miras en parte a proteger el medio ambiente, se han 

reducido los tipos de desgravación del IVA con respecto a las exportaciones de 

manufacturas que requieren gran utilización de energía;  la protección del medio 

ambiente constituye también uno de los objetivos fundamentales del undécimo 

plan quinquenal del Gobierno.53  Para corregir los desequilibrios sectoriales, en 

marzo de 2007 el Consejo de Estado publicó un documento en el que se pedía, 

entre otras cosas, lo siguiente:  aumento de tres puntos porcentuales de la 

contribución de los servicios al PIB entre 2005 y 2010, con miras a que esa 

contribución se situara en el 50 por ciento para 2020;  condiciones de igualdad 

para los agentes nacionales y los extranjeros en determinados sectores de 

servicios;  y otorgamiento de incentivos fiscales para el desarrollo de los 

servicios.54 Al mismo tiempo, se han suprimido en gran parte determinados 

                                                 
51Al parecer, han aumentado los ingresos derivados de otros impuestos relacionados con la agricultura, como 
los derechos sobre escrituras públicas (aplicados a las operaciones inmobiliarias) y el impuesto de ocupación 
de tierras cultivables, como han aumentado también los precios de los insumos, especialmente de los abonos. 
52Para incrementar la productividad de la mano de obra y, por tanto, los ingresos en el sector agrícola, tal vez 
sea necesario mejorar la infraestructura, aumentar la mecanización, incrementar el tamaño de las 
explotaciones agrícolas (para aprovechar las economías de escala) y reducir el número de trabajadores 
agrícolas mediante la emigración.  Para los agricultores también constituye un problema la financiación de la 
inversión, ya que no son propietarios de la tierra que trabajan y, por consiguiente, disponen de muy pocas 
garantías. 
53El plan está destinado a lograr un desarrollo económico "amplio, armonioso y sostenible".  Entre sus 
principales objetivos cabe citar los siguientes: duplicar el PIB por habitante entre 2000 y 2010;  reducir en un 
20 por ciento la utilización de energía a lo largo del período de ejecución del Plan;  aumentar la urbanización 
del 40 por ciento aproximadamente en 2005 al 48 por ciento para 2010;  incrementar en un 5 por ciento anual 
los ingresos de las zonas tanto rurales como urbanas;  y aumentar sustancialmente la cobertura sanitaria y la 
enseñanza de la población rural. 
54Diversos dictámenes del Consejo de Estado sobre la aceleración del desarrollo del sector de los servicios.  
Consultados en: http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/InvestmentDirection/IndustrialGuidance/ 
P020070712570808281170.pdf [11 de febrero de 2008].  El Consejo de Estado se propone establecer un 
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incentivos -como los tipos impositivos preferenciales- otorgados principalmente a 

las empresas manufactureras, mediante, por ejemplo, la unificación del impuesto 

sobre la renta de las sociedades (capítulo III 4) i)).55  China promueve también una 

"economía basada en el conocimiento" y la producción de bienes con mayor valor 

añadido, con el fin de fomentar la innovación "autóctona" y reducir del 60 al 30 por 

ciento su dependencia de tecnología extranjera (medida por la relación entre sus 

importaciones de tecnología y el gasto interno en concepto de investigación y 

desarrollo más las exportaciones netas de tecnología), con lo que disminuirían sus 

pagos de cánones. Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el gasto en 

concepto de investigación y desarrollo representa alrededor del 1,5 por ciento del 

PIB (frente al 2,7, el 1,9 y el 2,7 por ciento en el Japón, las CE-25 y los Estados 

Unidos, respectivamente), cifra que el Gobierno se propone aumentar al 2,5 por 

ciento del PIB para 2020.56  Se ha incrementado también el gasto presupuestario 

en concepto de sanidad, enseñanza y seguridad social.  Además, el Gobierno está 

reformando su sistema de pensiones para facilitar el aumento de las 

contribuciones y ampliar su cobertura.  Queda por ver hasta qué punto corregirán 

esas medidas los diversos desequilibrios de la economía. 

2) EVOLUCIÓN ECONÓMICA RECIENTE 

En 2007 la tasa de crecimiento del PIB real de China fue del 11,4 por ciento 

(cuadro I.2). El crecimiento económico ha sido impulsado principalmente por el 

sector manufacturero, en particular por las exportaciones de manufacturas (que en 

ese año aumentaron más del 25 por ciento) y las inversiones (que crecieron a un 

ritmo más rápido que el del consumo interno).  En 2006 y 2007 el crecimiento del 

                                                                                                                                                     
"Grupo de Orientación en materia de desarrollo del sector de los servicios", con una oficina en la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC). 
55Es probable también que con la unificación de los tipos impositivos se elimine el incentivo para "viajes de 
ida y vuelta" de capital nacional enmascarado como extranjero, que permite aprovechar las ventajas ofrecidas 
a las empresas con inversión extranjera. 
56 El compromiso de China con respecto a las actividades de investigación y desarrollo se puso de relieve en 
el discurso pronunciado por el Presidente Hu Jintao en el decimoséptimo Congreso Nacional del Partido 
Comunista de China, en el que prometió incrementar el gasto destinado a innovación. 
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valor añadido en el sector industrial fue, en promedio, superior al 13 por ciento.57  

La inversión interna fue estimulada por la reinversión de los beneficios de las 

empresas (especialmente de las de propiedad estatal) y las favorables 

condiciones de crédito, posiblemente como reflejo del exceso de liquidez del 

sistema bancario;  la proporción de la inversión interna bruta con relación al PIB se 

incrementó del 43,3 por ciento en 2005 al 44,9 por ciento en 2006.  El aumento de 

la inversión ha contribuido a que la productividad de la mano de obra en el sector 

manufacturero crezca a un ritmo más rápido que los sueldos;  por consiguiente, ha 

descendido la relación sueldos/valor añadido total en el sector manufacturero, lo 

que ha dado lugar a un incremento de los beneficios de las empresas y un 

aumento del ahorro nacional con relación al PIB.  Más en general, la proporción de 

los sueldos con relación al PIB descendió del 53 por ciento en 1998 al 41 por 

ciento en 2005, en tanto que el gasto de consumo representó en 2006 menos del 

36 por ciento del PIB (frente a más del 50 por ciento en Corea del Sur, los Estados 

Unidos, la India y el Japón).58 

Cuadro I.2 
Algunos indicadores macroeconómicos, 2004-2007 
(Porcentaje) 

 

 2004 2005 2006 2007 

Cuentas nacionales     

PIB real (basado en la producción) 10,1 10,4 11,1 11,4 

 Consumo 7,1 9,4 10,3 10,9 

 Formación bruta de capital fijo 16,8 16,8 14,9 12,9 

Tasa de desempleo (%)a 4,2 4,2 4,1 4,0 

Precios y tipos de interés     

                                                 
57 Banco Asiático de Desarrollo (2006b). 
58 The Economist, 11 de octubre de 2007, y Banco Mundial (2006c). 
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 2004 2005 2006 2007 

Inflación (IPC, variación porcentual) 3,9 1,8 1,5 4,8 

Tipo aplicado a los préstamos 

(promedio del período) 

5,58 5,58 6,12 .. 

Tipo aplicado a los depósitos 

(promedio del período) 

2,25 2,25 2,52 .. 

Dinero y crédito (final del período)     

Oferta monetaria (M2) 14,9 17,6 16,9 16,7 

Créditos al sector privado (final del 

período) 

8,1 11,7 15,1 14,1 

Tipo de cambio     

Yuan por $EE.UU. 8.277 8.194 7.973 .. 

Índice de tipos de cambio efectivos 

reales (variación porcentual) 

-2,6 -0,2 2,1 .. 

Índice de tipos de cambio efectivos 

nominales (variación porcentual) 

-4,5 0,1 2,7 .. 

Política fiscalb     

Saldo del Gobierno -1,3 -1,2 -0,1 -0,6 

Ingresos totales 16,6 17,8 18,9 19,8 

 Ingresos fiscales 15,1 15,7 16,5 ..  

Gastos totales 18,0 19,0 19,4 20,4 

Deuda total del sector público 20,2 17,7 16,6 .. 

 Deuda interna 17,5 17,3 16,3 .. 

Ahorro e inversión     

Ahorro nacional bruto 42,9 50,5 54,4 .. 
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 2004 2005 2006 2007 

Inversión interna bruta 39,3 43,3 44,9 .. 

Diferencia entre ahorro e inversión 3,6 7,2 9,5 .. 

Sector exterior     

Balanza por cuenta corriente 3,6 7,1 9,5 11,0 

Comercio neto de mercancías 3,1 6,0 8,2 .. 

 Valor de las exportaciones 30,7 34,0 36,7 .. 

 Valor de las importaciones 27,7 28,0 28,4 .. 

Balanza de servicios -0,5 -0,4 -0,3 .. 

Cuenta de capital 0,0 0,2 0,2 .. 

Cuenta financiera  5,7 2,6 0,2 .. 

 Inversión directa 2,8 3,0 2,3 .. 

Balanza de pagos 10,7 9,2 9,3 .. 

Exportaciones de mercancías 

(variación porcentual) 35,4 28,5 27,2 .. 

Importaciones de mercancías 

(variación porcentual) 35,8 17,6 19,7 .. 

Exportaciones de servicios (variación 

porcentual) 33,6 19,2 23,6 .. 

Importaciones de servicios (variación 

porcentual) 30,4 16,2 20,3 .. 

Reservas oficiales brutasc (miles de 

millones de $EE.UU.) 614,5 821,5 1.068,5 1.530,5 

Deuda exterior total (miles de 

millones de $EE.UU.;  final del 

período) 228,6 281,0 323,0 .. 
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 2004 2005 2006 2007 

Coeficiente del servicio de la deudad 3,2 3,1 2,1 .. 

a Desempleo registrado en zonas urbanas. 

b Sobre la base de las Estadísticas de las Finanzas Públicas (EFP);  

Gobierno Central y gobiernos locales, con inclusión de todos los préstamos 

exteriores oficiales.  Los datos no se han ajustado para tener en cuenta la 

acumulación de atrasos en las desgravaciones fiscales otorgadas a los 

exportadores durante el período 2000-2002 y el reembolso de esos atrasos 

en 2004 y 2005.  Ese ajuste incrementaría el déficit registrado en 2000-

2002 y reduciría el registrado en 2004-2005. 

c Excluido el oro. 

d Por coeficiente del servicio de la deuda se entiende la relación entre el pago 

del principal y del interés de la deuda exterior y los ingresos en divisas 

procedentes del comercio exterior y los servicios no comerciales en el año 

en curso. 

Fuente: National Bureau of Statistics of China (varios números), Statistical 

Yearbook;  información de la Administración Estatal de Divisas, en línea, 

consultada en:  www.safe.gov.cn/model_safe_en/index.jsp;  Fondo 

Monetario Internacional (varios números), Estadísticas Financieras 

Internacionales;  Banco Mundial (2008), China Quaterly Update, febrero;  y 

datos facilitados por las autoridades. 

 

2. La elevada tasa de inversión interna bruta de China ha aumentado la 

capacidad de la producción para satisfacer la creciente demanda.  Aunque 

posiblemente la inversión en algunos sectores (principalmente los del acero y el 

aluminio) ha sido excesiva, el aumento de la capacidad de producción ha 

contribuido a mitigar la presión inflacionista.  No obstante, la inflación, medida por 

el índice de precios de consumo (IPC), ha venido aumentando hasta situarse en 
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2007 en el 4,8 por ciento59, frente al objetivo indicativo del 3 por ciento establecido 

para ese año por el Banco Popular de China (PBC).60  El aumento de la inflación 

se debe en gran medida al incremento de los precios de los alimentos, 

especialmente los de los cereales y la carne;  por ejemplo, en enero de 2008 los 

precios de los alimentos (que representan un tercio del IPC) aumentaron más del 

18 por ciento (interanual), en tanto que las subidas de los precios de los productos 

no alimenticios fueron del 1 por ciento aproximadamente.  Como la población 

relativamente pobre gasta una cantidad desproporcionada de sus ingresos en 

alimentos (30-50 por ciento), el aumento de los precios de los alimentos tendería a 

agravar la desigualdad.61  Ahora bien, el IPC no capta el pleno alcance de la 

inflación, ya que algunos de los precios en él incluidos, como los de la electricidad, 

el carbón (utilizado para la generación de electricidad) y el petróleo refinado, están 

bajo el control del Gobierno (capítulo III 4) iv)).  Por otra parte, los impuestos 

provisionales con respecto a las exportaciones de cereales, con inclusión del trigo, 

el arroz, el maíz y las habas de soja, se aplican en 2008 a tipos de entre el 5 y el 

25 por ciento;  esos impuestos suelen desalentar las exportaciones y aumentar la 

oferta nacional, con lo que se atenúan los incrementos de precios.62  A partir de 

enero de 2008 el Gobierno comenzó a controlar también los precios de los 

alimentos básicos (capítulo III 4) iii) b)).63  Además, el 1º de enero de 2008 se 

redujeron los aranceles de importación provisionales aplicados a unas 620 líneas 

arancelarias, entre ellas las de habas de soja y grasas comestibles (capítulo III 2) 

iii)). 

3. La tasa de desempleo urbano descendió del 4,1 por ciento en 2006 al 4,0 

por ciento en 2007, al crearse 12,04 millones de nuevos puestos de trabajo 

                                                 
59Entre agosto y diciembre de 2007 el IPC mensual se situó por encima del 6 por ciento interanual. 
60Banco Mundial (2007). 
61BBC News.  Consultado en:  http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7180442.stm [10 de enero de 2008]. 
62Financial Times.  Consultado en:  http://www.ft.com/cms/s/0/ffd91b16-b700-11dc-aa38-0000779fd2 
ac.html [11 de febrero de 2008]. 
63Financial Times.  Consultado en:  http://www.ft.com/cms/s/0/a1199c74-be9c-11dc-8c61-0000779fd2ac, 
dwp_uuid=9c33700c-4c86-11da-89df-0000779e2340.html [11 de febrero de 2008]. 
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urbanos.64  Por otro lado, al parecer, según las estimaciones de la Comisión 

Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), en 2006 se necesitaban a nivel 

nacional 25 millones de nuevos puestos de trabajo para absorber las nuevas 

adiciones a la fuerza laboral y volver a dar trabajo a los desempleados.65 

4. Merced a los esfuerzos desplegados por el Gobierno para promover la 

inversión en el sector manufacturero mediante medidas fiscales y no fiscales, ese 

sector ha crecido en China a un ritmo mucho más rápido que los servicios y la 

agricultura.  Por consiguiente, la contribución al PIB de la industria (con inclusión 

de la actividad manufacturera, la explotación de minas y la generación de 

electricidad) (43,3 por ciento) fue mayor que las de los servicios (39,3 por ciento) y 

la agricultura (11,7 por ciento) en 2006 (frente al 40,3, el 39,4 y el 14,8 por ciento, 

respectivamente, en 2000).  Aunque tal vez la importancia atribuida por el 

Gobierno al sector manufacturero haya dado también lugar a una asignación poco 

eficiente del capital en la economía, ha proporcionado a los trabajadores del sector 

más capital con el que trabajar, por lo que la productividad de la mano de obra y 

los sueldos han aumentado más en el sector manufacturero que en los demás 

sectores.  Por ejemplo, si bien alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral de 

China está empleado en la agricultura, que representa el 11,7 por ciento del PIB, 

la productividad de la mano de obra en el sector agrícola equivale tan sólo a la 

quinta parte de la del resto de la economía.66  Como consecuencia, han 

aumentado las diferencias salariales entre el sector manufacturero y los demás 

sectores. 

5. En lo que se refiere al sector exterior, el superávit por cuenta corriente de 

China aumentó de 160.800 millones de dólares EE.UU. en 2005 a unos 361.000 

millones de dólares EE.UU. en 2007, cifras equivalentes al 7,1 y el 11,0 por ciento 

                                                 
64No se dispone de datos sobre la tasa de desempleo a nivel nacional. 
65Banco Asiático de Desarrollo (2007). 
66Ello da también lugar a especulaciones sobre la existencia de un importante subempleo en el sector agrícola 
(Banco Mundial (2007a)). 
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del PIB, respectivamente.67   El creciente superávit refleja la diferencia cada vez 

mayor entre el ahorro nacional bruto y la inversión interna bruta.  Aunque esta 

última ha sido elevada (44,9 por ciento en 2006), el ahorro nacional bruto ha sido 

constantemente mayor (54,4 por ciento ese mismo año).  Al parecer, gran parte 

del ahorro de las unidades familiares es preventivo y se destina especialmente a 

enseñanza, atención sanitaria e ingresos en la edad de jubilación;  asimismo, la 

falta de un sistema financiero profundo y amplio ha inducido a las unidades 

familiares a ahorrar para poder autofinanciar los negocios familiares.  Por otra 

parte, el ahorro de las empresas sigue siendo elevado.68 

6. El aumento del superávit por cuenta corriente en los últimos años refleja 

también el incremento del superávit del comercio de mercancías (cuadro I.3).  Las 

exportaciones de China experimentaron un rápido crecimiento, debido 

principalmente al gran aumento de las exportaciones de manufacturas, cuya 

contribución al PIB ascendió del 30,7 por ciento en 2004 al 36,7 por ciento en 

2006 (último año sobre el que se dispone de datos);  también crecieron las 

importaciones en el mismo período, aunque a un ritmo más lento.  La balanza del 

comercio de servicios arrojó un ligero déficit. 

                                                 
67FMI (2007c). 
68Según las estimaciones, en 2005 el ahorro de las empresas representó el 20,4 por ciento del PIB, el de las 
unidades familiares el 16,2 por ciento y el del Gobierno el 5,7 por ciento (He y Kuijs (2007)). 
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Cuadro I.3 
Balanza de pagos, 2004-2007 (enero-junio) 
(Millones de dólares EE.UU.) 

 

    
2004 2005 2006 

2007 
(Enero-
junio) 

Cuenta corriente 68,7 160,8 253,3 162,9 

Balanza de bienes y servicios 49,3 124,8 208,9 132,5 

 Balanza comercial 59,0 134,2 217,7 135,7 

 Exportaciones 593,4 762,5 969,7 547,2 

 Importaciones 534,4 628,3 751,9 411,5 

 Balanza de servicios -9,7 -9,4 -8,8 -3,1 

 Ingresos 62,4 74,4 92,0 55,9 

  Transporte 12,1 15,4 21,0 13.6 

  Turismo  25,7 29,3 33,9 17.9 

  Comunicaciones  0,4 0,5 0,7 0.6 

  Construcción  1,5 2,6 2,8 1.9 

  Seguros  0,4 0,5 0,5 0.5 

  Servicios financieros 0,1 0,1 0,1 0.1 

 

 Investigación y 

desarrollo  3,2 5,3 7,8 4.9 

 

 Otros servicios 

comerciales 16,0 16,9 19,7 13.0 

  Otros servicios 3,1 3,7 5,3 3.4 

 Pagos 72,1 83,8 100,8 59,0 
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2004 2005 2006 

2007 
(Enero-
junio) 

  Transporte 24,5 28,4 34,4 18.4 

  Turismo 19,1 21,8 24,3 14.6 

  Comunicaciones  0,5 0,6 0,8 0.5 

  Construcción  1,3 1,6 2,0 1.3 

  Seguros 6,1 7,2 8,8 4.8 

  Servicios financieros 0,1 0,2 0,9 0.3 

 

 Investigación y 

desarrollo 4,7 6,2 8,4 5.1 

 

 Otros servicios 

comerciales 8,5 9,4 11,3 8.1 

  Otros servicios 7,2 8,4 10,0 5.9 

Balanza de ingresos -3,5 10,6 15,2 12,9 

 Crédito 20,5 39,0 54,6 34,1 

 Débito 24,1 28,3 39,5 21,2 

Transferencias corrientes 

(netas) 22,9 25,4 29,2 17,4 

 Crédito 24,3 27,8 31,6 19,0 

 Débito 1,4 2,3 2,4 1,6 

Cuentas de capital y 
financiera 110,7 63,0 6,7 90,2 

Cuenta de capital -0,1 4,0 4,0 1,5 

Cuenta financiera 110,7 58,9 2,6 88,7 
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2004 2005 2006 

2007 
(Enero-
junio) 

 Inversión directa 53,1 67,8 56,9 50,9 

 Inversión directa china en 

el extranjero -1,8 -11,4 -21,2 -7,4 

 Inversión extranjera 

directa en China 54,9 79,1 78,1 58,3 

 Inversiones de cartera 19,7 -4,9 -67,6 -4,8 

 Activos 6,5 -26,2 -110,4 -15,1 

 Pasivos 13,2 21,2 42,9 10,3 

 Otras inversiones 37,9 -4,0 13,3 42,6 

 Activos  2,0 -48,9 -31,9 17,1 

 Pasivos 35,9 44,9 45,1 25,5 

Errores y omisiones netos 27,0 -16,8 -12,9 13,1 

Activos de reserva -206,4 -207,0 -247,0 -266,1 

Fuente: Datos facilitados por las autoridades chinas. 

 

Pese a las grandes salidas de inversiones de cartera en 2006, en el contexto de la 

mitigación por parte de China de los controles de capital al permitir determinadas 

salidas de capital por conducto de los "inversores institucionales nacionales 

calificados" (QDII) (sección 3) i)), la cuenta de capital siguió arrojando superávit 

debido a las entradas de IED y otras inversiones extranjeras.69 Tal vez 

contribuyeran a ese superávit los controles de capital existentes.  Los superávit 

por cuenta corriente y por cuenta de capital se reflejan en las reservas de divisas 
                                                 
69Aunque las entradas de IED descendieron ligeramente en 2006, siguen siendo importantes.  En cuanto a las 
salidas de inversiones, tanto de IED como de inversiones de cartera, han registrado notables aumentos, lo que 
refleja la creciente participación de China en la economía mundial. 
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de China, que aumentaron de 819.000 millones de dólares EE.UU. en 2005 a 

1,530 billones de dólares EE.UU. a finales de 2007, cifra equivalente a más de 19 

meses de cobertura de importaciones;  según las autoridades, las reservas son 

también equivalentes a 5,8 veces la deuda exterior a corto plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


