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Podemos afirmar que en las ciencias sociales, los denominados movimientos 

sociales han sido uno de los ejes centrales de discusión, los mismos que se han visualizado 

como grupos de protesta, movilizaciones, aglutinados en busca de una demanda, 

movilizaciones populares, huelgas, mítines, con tendencias de izquierda, de derecha, por 

género, por la ecología y diversas y variadas demandas y que en muchos casos se 

convirtieron en una acción colectiva que devino en transformaciones sociales, mientras 

que en otros nunca han pasado de ser solo una manifestación que luego se ha esfumado.  

Ante la dificultad de analizar la variedad de casos y sus múltiples vertientes es que 

se han desarrollado diversos debates teóricos en torno a los mismos, genéricamente 

pueden ser definidos como la que propone  Dalton y Kuechler “un sector significativo de la 

población que desarrollar y define intereses incompatibles con el orden político y social 

existente y que los prosigue por vías no institucionalizadas invocando el uso de la fuerza 

física o de la coerción”(1990:227). Sin embargo, la diversidad de actores y movimientos, 

así como contextos hace que se deba ser más específico en la definición de los mismos. De 

esta manera, ¿a que nos referimos cuando hablamos de un movimiento social?  

Si analizamos los distintos análisis según Tylli 1 los movimientos sociales hacen su 

puesta en escena con la modernidad y están atados íntimamente a los procesos 

democráticos o por lo menos en disputa con la monarquía o con el papel del Estado 

despótico siendo el resultado histórico de tres elementos: 

-una campaña o esfuerzo público y sostenido por trasladar a las autoridades 

reivindicaciones colectivas  

                                                           
1
 Charles Tilly().Los movimientos sociales 1768-2008. 
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-un repertorio de los movimientos social es decir la combinación de formas de acción 

asociaciones, mítines, declaraciones 

-manifestaciones públicas y concertadas de los participantes: valor, unidad, número y 

propaganda (WUNC). 

 

A su vez, combinan tres tipos de reivindicaciones: programáticas, identitarias y de 

posición. Donde las de índice programáticas refieren una declaración o rechazo a 

determinado a determinadas propuestas, las de índice identitario se componen de 

afirmaciones de un “nosotros” como una fuerza unificada que hay que tener en cuenta; 

las de posición refieren a los vínculos y ejes en común con otros actores. 

Para decir que estamos hablando de un movimiento social no basta con una 

manifestación sino que tiene que existir un sostenimiento en el tiempo y una determinada 

consistencia en términos de organización y con respecto al WUNC refiere a que los 

mismos adquieren un lenguaje específico que los identifica como parte de un movimiento. 

Sobre todo buscar una diferencia entre movimientos sociales y las campañas políticas.  

Sin embargo, también es de remarcar en una discusión  siu generis o el desarrollo 

político que los movimientos sociales pasan de una rutina y conocimientos locales de 

redes interpersonales a la intervención de políticos profesionales, intermediarios y una 

serie de organizaciones no gubernamentales fueron cobrando importancia en la 

formación de los nuevos movimientos sociales. Por ende  a lo largo de la vida de un 

movimiento social, el mismo puede sufrir reconversiones o desplazamientos en su 

finalidad, en algunos casos, convirtiéndose por ejemplo, en un grupo de interés más que 

en un movimiento social. De esta manera, remarca que  hay tres tipos de variaciones 

posibles que hay que prestar atención al momento de analizarlos y refieren a  aquellas 

que son producto de los ámbitos globales, la interacción dentro de los propios 

movimientos sociales y la que refiere a sus integrantes y su composición. 

De esta forma, la aparición de  movimientos sociales en un régimen democrático 

entendiéndolo como “el desarrollo de regímenes formados por una ciudadanía 

relativamente amplia y con los mismos derechos y que ofrece un cierto grado de 

protección a los ciudadanos contra las actuaciones arbitrarias de los agentes 

gubernamentales”, evitarían revueltas violentas y contribuirían a la participación y a la 

democracia, afirmando la soberanía popular. 

 

Para  Tourine el movimiento social es “ la conducta colectiva organizada de un actor 

luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad 
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concreta”, no se deben separar jamás orientaciones culturales y el conflicto social 2 en ella 

plantea: 

- Los movimientos sociales como unas conductas socialmente conflictivas pero 

también culturalmente  orientadas 

- Es una acción de clases orientada contra un adversario propiamente social y una 

acción de transformación del poder del Estado 

- Es una alternativa a las condiciones sociales, no un orden superador 

 

Esta relación es doble, enfocada al adversario y a lo que define como enjeu(que refiere 

al momento y “a lo que se está en juego”, de esa manera se tiene historicidad a la 

contienda). El movimientos social se presenta compuesto con tres principios de identidad, 

oposición y totalidad, envueltos en una historicidad y que se expresan en luchas que las 

define como “ todas las formas de acción conflictivas organizadas y conducidas por un 

actor colectivo”.  

En base a las mismas y debido a las demandas desarrolla una categorización que consiste 

en: 

*Luchas afirmativas-nivel institucional-presiones institucionales o políticas. 

*Luchas afirmativas- nivel organizacional: reivindicaciones 

*Luchas criticas-nivel organizacional-conductoras de crisis 

*Luchas críticas- nivel institucional: conductas de bloqueo 

*Luchas críticas- nivel institucional: acción revolucionaria 

Hace una diferencia entre movimientos culturales y movimientos sociales, los 

movimientos culturales anuncian el desarrollo de los segundos pero son mas inestables y  

son orientadas mas por la elite dirigente, salones de dirigentes o medios intelectuales, 

pero que también se alimentan de reivindicaciones populares, dirigidas contra los dobles 

puntos de dominación de clase y de las transmisión de una herencia de desigualdades y de 

privilegios. Por último, un momento social produce una ideología, “una representación de 

sus representaciones sociales” y una utopía por la cual se identifica. 

Para Boaventura Santos Sousa define que desde los años 70  hasta el 2001 existen 

nuevos movimientos sociales que establecen nuevas formas de luchas , nuevas formas 

organizativas que se traducen en formas de democracia participativa, en contraposición a 

la representación ciudadanía-clase del período del capitalismo organizado. Y se diferencias 

de los movimientos sociales anteriores como el movimiento obrero en que buscan una 

                                                           
2
 Alain Touraine().Los movimientos sociales. Revista Colombiana de Sociología. 
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ampliación de las políticas mas allá del marco liberal basado en estado –sociedad civil.3 

Parten del presupuesto de la no distinción ente Estado y mercado, aunque plantean que la 

propuesta asamblearia roussoniana posee  elementos de solidaridad y construcción 

colectiva, dándole de esa manera un enfoque mas bien cultural y postmaterial a diferencia 

de los anteriores. 

Finalmente, Alvaro García Linera, plantea que algo que caracteriza a los nuevos 

movimientos sociales, principalmente como ejemplo Bolivia es la pluralidad de clases o de 

actores que intervienen ante una manifestación colectiva, donde da como ejemplo el caso 

del reclamo del agua de los pueblos Bolivianos , en donde el actor interviniente ya no es la 

clase si no lo que denomina como “multitud” , un actor plurisocial, organizado que 

reclama en torno a esa demanda puntual específicamente. 

Desde estas perspectivas podemos resumir que existirían  tres etapas de los 

movimientos sociales una primera etapa que hace referencia aquellos movimientos 

democratizadores en su lucha contra las monarquías, aunque luego su actor principal será 

el movimiento obrero en pos de una mejora de sus condiciones de vida y democratización 

social, política y económica de la sociedad. 

Luego una segunda etapa que se inicia a mediados de los años 60, con un 

movimiento obrero más institucionalizado que se expresa en movimientos sociales cuyo 

característica es una identificación Cultural  simbólica mas que material que se expresa en 

demandas, aunque si bien ya existentes en los anteriores movimientos sociales con mayor 

énfasis como por ejemplo el feminismo, pacifismo, ecología entre otros. Estos nuevos 

actores no serán de manera univoca y en muchos casos se presentará con una carácter 

polisocial(con muchos actores y de diversas clases en su interior) y su nuevo sujeto de 

acción será la multitud. 

                Por último, también García Linera y Sousa dejan entrever la posibilidad de una 

tercera generación de movimientos sociales cuya forma de participación radica en el 

cambio de comportamientos, aunque si bien al Estado se pide la intervención se busca un 

cambio en la cultura de las personas. 

 En este sentido, y a través de la 

conceptualización realizada analizaremos los movimientos sociales en China, salvando en 

lo posible las dificultades que se generan al estudiar dichos fenómenos a la distancia y con 

recursos escasos, buscaremos identificar a los mismos o en todo caso analizar las 

corrientes existentes como las que refieren  a los derechos de las mujeres o el papel que 

adquieren en la sociedad. 

Metodología: movimientos sociales en China indicios 

                                                           
3
Boaventura de Sousa Santos. (2001)Los nuevos movimientos sociales. OSAL 
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Debido a las dificultades que presenta El trabajo en términos de distancia recursos 

y los grupos de interés atravesados en la información no solamente en lo que atañe a la 

propaganda del Partido Comunista Chino sino también a la propaganda del mundo 

occidental y geopolítica es que nos propones encontrar algunos atisbos y comparaciones 

con los ya existentes. 

En este sentido hemos trabajado con las asignaturas Historia Social 

Contemporánea de la Carrera de Relaciones del Trabajo e Historia Social Moderna y 

Contemporánea de la Carrera de Sociología en donde los estudiantes han realizado 

monografías de investigación en relación a China y también hemos trabajado desde los 

docentes estudios sobre movimientos sociales en China.  

Para tal motivo en base al marco teórico planteado hemos buscado movimientos 

sociales tradicionales ya sea materiales o inmateriales como otros movimientos sociales  

vinculados al contexto Chino.   

Debido a la escasez de recursos, y la  dificultad de abordaje, metodológicamente 

hemos propuesto realizar un tipo de trabajo descriptivo, clasificando los distintos 

movimientos sociales que encajan con la definición antedicha, en base a información 

obtenida en diarios de tipo electrónico y en formato papel, en documentos y en material 

audiovisual. 

Historia  

China es un imperio de miles de años surgido en el rio amarillo, que se ha 
expandido dominando e incorporando una inmensa cantidad de etnias y comunidades. 
Inestabilidad al interior de China. Es un país unitario pero multiétnico ya que hay 56 etnias 
diferentes conviviendo bajo la RPC, dentro de las que la etnia han representa el 92% de la 
población, sobre otras minorías (8%): zhuang, manchúes, hui, yi, miao, tujia, tibetanos y 
mongoles, entre otras. 
 

Dentro de las formas de dominación una de sus características es que en su avance 

conquistador en muchos casos tenían una estrategia de cooptación. La misma consistía en 

un choque de cultural por el cual, cuando se producía el enfrentamiento, se retiraban las 

tropas y se les ofrecían a los miembros del grupo a invadido alimentos, objetos culturales 

y mujeres. Los hombres del grupo invadido se juntaban con las mujeres y a partir de hi del 

cruzamiento esa comunidad era incorporada al imperio. La excepción de esta forma 

fueron por lo menos los mongoles quienes más allá de aceptar los presentes una vez 

agotados los recursos nuevamente volvían a invadir el imperio y de ahí deviene la 

construcción de la muralla China con el fin de evitar las invasiones por parte de los 

Mongoles.  

De esta forma China se fue conformando en un Imperio en donde basado en el 

Confucionismo y siendo la figura del emperador quien centralizaba el poder y donde 
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existía una distribución en regiones dominadas por los señores de la guerra. A principios 

del Siglo XX, todavía existía este tipo de gobierno que llegaba al punto de diversidad 

cultural a tal punto de que no existía un idioma único en todo el país. 

La revolución nacionalista de Sun Yat Sen, luego la llegada de Chian Gai Chek, 

iniciaron un proceso de consolidación nacional que finalmente llegaría con Mao al ser el 

líder del pueblo Chino en la Guerra Chino Japonesa y que finalmente se  establecería con 

la República Popular China. 

Dos hechos fundamentales marcaran la presencia de Mao además de la 

surgimiento de la China Moderna que será el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural 

China, hasta su muerte en 1976, la caída de la Banda de los Cuatro y finalmente las llegada 

de Deng Xiao Pin nuevamente a la Secretaria general del Partido, esta vez sin el mando de 

Mao. 

En este contexto, donde partimos con una China Maoista igualitaria es que asume 

Deng Xiao Ping y nos proponemos a analizar a los movimientos sociales surgidos, de esta 

forma hemos encontrado los siguientes movimientos sociales: 

 

Democracia: 

En relaciona los movimientos por la democracia, encontramos la aparición de un 

primer movimiento expresado por sectores universitarios  que se manifiestan en la Plaza 

de Tianamen(la Plaza de la Paz Celestial, la entrada a la Ciudad Prohibida del Emperador) 

luego de la muerte de Mao Tse Tungh en 1976, el  Movimiento del Cinco de Abril, 

movimiento por la democracia que se expresa en primer momento para pedir una 

apertura democrática y luego se manifiesta en contra de Deng Xiao Ping , el cual es 

reprimido. 

Una segunda aparición es en el contexto de caída del muro de Berlín que luego 

derivara en la caída de la Unión Soviética en donde se produce una manifestación 

nuevamente en la Plaza Tianamen, ante la visita de Gorbachov  con la famosa imagen de 

un estudiante poniéndose delante de un tanque de guerra, mostrando la represión en pos 

de frenar dicho movimiento en 1989 ente el 12 de mayo y el 4 de junio4. 

    

 

 

 

                                                           
4
 María Teresa Rodríguez(1990). El movimiento de mayo de 1989 en China. Estudios de Asia y África 

Actuales. 
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Genero: 

 En relación al rol del a mujer es necesario remarcar que históricamente China 

desde el confucionismo estableció a la mujer en un lugar subordinado, con matrimonios 

arreglados vinculado en parte a los clanes y dinastía que la conforman socialmente y que 

variaba también según su condición social. Donde las mujeres en el campo no tenían 

instrucción y se encargaban de las tareas domésticas, mientras que los sectores 

dominantes, las concubinas tenían todo un proceso de formación, para la preparación 

para el casamiento en torno a la atención al esposo5, como podemos ver como ejemplo en 

la historia de Zun Tsu y el entrenamiento a las concubinas. 

Sin embargo, si bien ha predominado una estructura patriarcal, es necesario 

remarcar que por ejemplo la etnia Na, mayoritaria de China y que persiste en 

comunidades  pequeñas en la zona del Tibet,  estaba conformada con una forma de 

organización matriarcal y que se expresa en algunos lugares como la distribución de roles 

según el cual las mujeres tienen a su cargo una función central: el dominio de los hogares 

y del dinero. 

Con la llegada de Mao al poder, en relación a las mujeres, tenemos una serie de 

leyes, que avanzaron en los derechos de las mismas. La primera de ellas de gran 

importancia fue la ley de matrimonio, que establece edad mínima para casarse, termina 

con los casamientos acordados, establece la igualdad entre el hombre y la mujer, la 

monogamia, la prohibición del abandono de los miembros de la familia entre otros 

derechos hacia las mujeres, combinado con la reforma agraria y el inicio de la 

colectivización, que permitió el acceso a las mujeres a parcelas de tierra, así como 

también se creara la federación de mujeres, donde por ejemplo tendrá una importante 

presencia la mujer de Mao Lin Xia Bao, quien años más tarde formara parte de la llamada 

“Banda de los Cuatro”.  

Luego tendrá un nuevo cambio con el “Gran salto adelante”, donde existirá un 

proceso por el cual la mujer puede trabajar en el campo para que el hombre trabaje en las 

fábricas o incluso una masculinización de las mujeres para trabajar na las fabricas 

igualándola a los hombres, aunque el fracaso hará un retroceso en la participación de las 

mujeres nuevamente llevándolas al ámbito doméstico. 

Con la Revolución Cultural se la pondrá nuevamente en igualdad de derechos con 

el hombre exigiendo igualdad incluso en el orden salarios y la distribución de las tareas del 

hogar, asociándolos a los valores de la revolución y el socialismo. De esta forma Kang 

Keqing de la  Federación de Mujeres definirá esta relación como: 

 

                                                           
5
 Paula Marina Iadevito(2005)El proceso de construcción de la identidad femenina en la sociedad maoísta (1949-1978)” Terceras 

Jornadas de Jóvenes Investigadores IIGG 



8 
 

“... la unidad en la que todos los miembros tiene la palabra y viven en armonía. Los 

miembros de la familia deberán ayudarse mutuamente en lo político y asistirse y apoyarse 

en el trabajo, así como tenerse consideración en la vida cotidiana. La casa deberá 

manejarse laboriosa y frugalmente. Los hombres y las mujeres serán iguales y compartirán 

el trabajo de la casa. La gente mayor deberá ser respetada y protegida, y los hijos 

educados por sus padres. La familia deberá discutir las cosas en conjunto y los conflictos 

deberán ser resueltos democráticamente mediante su discusión. El estilo patriarcal y 

feudal y las ideas burguesas egoístas deberán ser completamente eliminados”
6
 

 

Esta política de Mao hacia la igualdad entre el hombre y la mujer llegará al punto 
de que algunos llaman a la constitución de un matriarcado. Sin embargo, con la muerte de 
Mao, la llegada de Deng Xiao Ping, comenzara un proceso donde la mujer volverá a tener 
un papel más subordinado al hombre esto comenzara con  el aumento poblacional hacia 
la de década de los 80, con una serie de modificaciones donde se iniciara una planificación 
de la natalidad (la política del hijo único) y con ello modificaciones en el matrimonio. 
 

En la actualidad podemos decir que  hay una diversidad de roles que ocupa la 

mujer, si bien existe un sistema patriarcal no es univoco y varia en las regiones. De tal 

forma,  podemos encontrar lugares donde la trata de mujeres están al orden del día y la 

mujer es menos que un objeto, o en el campo donde ante la política del hijo único han 

establecido la posibilidad de tener un hijo más si el primero no es varón, y donde 

aparecen niñas abandonadas, debido a esta situación.  

Sin embargo, en las ciudades encontramos hijas mujeres que por la política del hijo 

único heredan importantes cantidades de recursos producto de que heredan los de los 

padres, así como también hijas de miembros del partido que tienen un nivel económico 

superior y no tienen este trato si no que se asemejan clases medias y altas de otros 

rincones del mundo. 

Por su parte, en relación a la participación política la Asamblea Nacional Popular 

cuenta con casi un tercio de lugares ocupados por mujeres, sin embargo, la diferencia es 

estrepitosa cuantitativamente y son desplazadas de la toma de decisiones a menudo  

Finalmente, con respecto a movimientos sociales vinculados a igualdad de género, 

si bien encontramos artículos donde hay manifestaciones en pos de derechos de igualdad 

en términos de homosexuales, los mismos están ubicados en sectores universitarios, 

publicitados e informados con organismos como Amnistía Internacional siendo demandas 

más bien minoritarias que una demanda masiva. 

 

 

                                                           
6 Paula Marina Iadevito(2005)El proceso de construcción de la identidad femenina en la sociedad maoísta (1949-1978)” Terceras 
Jornadas de Jóvenes Investigadores IIGG 
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Tradicionalismo: 

En este sentido, y en base  a los que refieren Tilly y Touraine podemos encontrar 

un atisbo de movimientos sociales en lo que se llama el movimiento o religión Falung 

Gong(Falun Dafa). 

Este grupo que se puede encontrar en nuestro país cercano a donde vive la 

comunidad china en la Argentina(o se encuentra mayoritariamente, el Barrio Chino), en 

donde hace referencia a una disciplina de tipo Budista, o que remonta a las tradiciones del 

confucionismo y su disputa con el ateísmo del Partido Comunista Chino. 

En este sentido, Falung Gong  hace su aparición pública  el 13 de mayo de 1992ª a 

través de un seminario en la sala de conferencias de la Facultad de Lenguas Extranjeras de 

la Universidad Dalian dictado por su líder o maestro Li Hongzhi, a quien los practicantes 

llaman Shifu. Donde participaron alrededor de 100 personas, y según marcan los 

documentos:” “Muchos curiosos que no se habían registrado se reunieron fuera del aula 

tratando de escuchar. El Maestro les dijo que entraran y se sentaran, y no les cobró.”
7
 

Luego de aquel encuentro a través de seminarios  en toda China, en particular en la 

provincia de Guangdong, llamado para los practicantes, comenzó a realizar este tipo de 

seminarios por distintas regiones de China, a la que se sumó además de los encuentros, 

una práctica al aire libre, transmitiéndose a modo de un sistema curativo y que atendía a 

la salud de sus practicantes, basados en la doctrina del Falung Gong Verdad – 

Benevolencia – Tolerancia.  

En base a los documentos trabajados (mayoritariamente de Falung Gong), Falung 

Gong en un primer momento eran fomentadas por el PCCh, y tuvo u crecimiento 

exponencial en muy poco tiempo de practicantes de dicha disciplina. Esto llevo que en 

poco tiempo el número de practicantes de Falung Gong supera a los miembros afiliados al 

Partido Comunista Chino cuestión que poco a poco comenzó a ser restringido llegando 

finalmente a 1999 cuando el ex líder del PCCh, Jiang Zemin, comenzó la persecución 

contra Falun Dafa, e impidió la difusión ulterior de la práctica en la provincia de 

Guangdong.8 

A partir de esta persecución, su líder migrara hacia Estados Unidos, Falung  Dafa 

comenzara a tener(o se hará visible) un apoyo internacional, en especial de EE.UU , 

Amnistía Internacional y diversos organismos internacional llegando incluso a  Li Hongzhi 

ser  nominado como premio nobel de la paz, sobre todo vinculado a la denuncia de 

                                                           
7 Recordando los cinco seminarios del Maestro Li en Guangzhou (Parte 1) Página de Falung Dafa: http://es.minghui.org/cc/22/ 
8 Datos históricos: La difusión de Falun Dafa en la provincia de Guangdong (Parte 3)  

Página de Falung Dafa: http://es.minghui.org/cc/22/ 



10 
 

persecución de los practicantes de Falung Dafa que e les acusa al PCCh de sustraer los 

órganos de los practicantes de dicha práctica. 

Ahora bien, es verdad que existen estos documentos, pero como remarca Tilly en 

la actualidad cuando uno analiza estas prácticas es necesario analizarlas en el contexto de 

“enjeu” como marca Touraine, de esta forma es necesario aclarar que esto ocurre en un 

momento de caída del muro de Berlín(fin del comunismo), un contexto de globalización , 

mediatizado don de mas allá de los medios de propaganda del PCCh también existen los 

grupos de propaganda de occidente. Además como remarca Tylli los movimientos sociales 

pueden verse afectados por cambios en la composición de los mismos así como también o 

pueden ser influidos o ayudados como grupos de interés, fundamentalmente geopolíticos 

ente otros.  

En este sentido, en la documentación encontrada hay algunas falencias como 

datos vagos, comparaciones que no son considerables como por ejemplo  si bien 

remarcan que hubo un crecimiento exponencial en poco tiempo del Falung Gong, en 

términos relativos para la población China es una ínfima minoría, no hay datos claros de 

personas, de hechos, la documentación no se sabe bien de cuando es. Así como también, 

en base a los datos brindados por Falung Gong, pareciera que la practica esta remitida 

principalmente a grupos universitarios históricamente enfrentados al PCCh, así como 

también a la zona de Taiwán y Hong Kong, la primera refugio del antiguo Guomindang y 

de Chian Kai Shek y la segunda la última excolonia Británica en China devuelta en 1997. 

Elementos dudosos, pero que de todas formas consisten en una fuente primaria. 

De todas formas, cruzando los datos registrados podemos encontrar puntos enc 

común entre lo que plantea el PCCh y Falung Dafa y esto tiene que ver con su origen en 

donde a principios de los años 90 el partido comunista comenzó a fomentar asociaciones 

civiles, donde aparece el deporte como uno de sus actividades a fomentar. Donde 

teniendo en cuenta la historia China en donde las artes marciales están vinculadas a una 

filosofía de vida, a las diferentes religiones de la población como por ejemplo el Budismo, 

es ahí donde aparece Falung Dong.  

En este sentido, teniendo en cuenta el análisis de los movimientos sociales según 

Tilly donde se componen de una campaña, un repertorio de los movimientos social y 

manifestaciones públicas y concertadas de los participantes: valor, unidad, número y 

propaganda (WUNC), podemos pensar eta creación de sociedades civiles fue una 

respuesta del PCCh a un resurgimiento de la filosofía  y religión China tradicional China a 

principios de los años 90, es decir un movimientos social y donde Falung Dafa seria una 

organización dentro de este surgimiento tradicionalista y luego fomentada como grupo de 

interés. 
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Conflicto laboral: 

 

Para analizar los movimientos sociales en relación al sector obrero es necesario 

remarcar la evolución del mismo. De esta manera, si nos remontamos a principios del 

Siglo XX en una China dominada por los señores de la guerra el sector obrero era muy 

reducido. 

Se ubicaba en las ciudades, íntimamente ligado a las redes sociales locales, una de 

esas dificultades es la que le impidió al PC Chino pensar en un esquema  diferente del 

camino hacia el socialismo apoyado por el campesinado, de la misma manera que el 

modelo revolucionario llevado a cabo por Lenin. 

Mayoritariamente los sectores obreros ligados a la industria, se encontraban  en 

las regiones de Manchuria y del Norte de China de las cuales muchas de sus industrias 

fueron trasladadas a la URSS durante la  segunda guerra mundial. De manera tal, que 

finalizada la segunda guerra mundial, el sector obrero industrial era casi inexistente. Sera 

recién con la República Popular China a partir del  “Gran Salto Adelante” que inicio un 

proceso de industrialización hacia la industria pesada en donde se conformara este actor. 

Con el “Gran Salto Adelante” y el inicio del proceso de colectivización se 

construyeron las  Empresas  Rurales de pequeña ciudad y el pueblo (ECP), más tarde las 

Empresas de Propiedad Estatal(EPE), se instauro el empleo Vitalicio y con el fin de con el 

objetivo hacer una distribución igualitaria de los bienes y servicios en 1958 se aplica ya 

formalmente el sistema Hukou.9(Meisner 2011) Un sistema por el cual en cada comuna, 

las familias tenían garantizado un trabajo, comida, educación, salud , vivienda y seguridad 

social, a modo de establecer la ideología comunista basada en el reparto igualitario de los 

recursos y también como forma de gobierno de las comunidades.  

Sin embargo, y a modo de hacer aplicables este reparto de los recursos, este 

acceso a beneficios y derechos, estaba asociado al lugar en donde vivía la persona. De 

forma tal, que si una persona residía en una zona rural sus derechos los tenía en una zona 

rural, si vivían la ciudad los tiene en la ciudad, ahora si se trasladaba del campo a la ciudad 

o viceversa, se debía pedir una autorización para establecer el pase de un sitio a otro, ya 

que de los contrario, en ese otro lugar no tendría el acceso a dichos bienes y servicios.10 

Estos elementos que se constituyeron en la época de Mao consolidaron una clase 

obrera- representada por el vinculado directamente con el partido que permanecerá en la 

                                                           
9
 En base al diccionario Chino-Español significa: 户口 =Hukou = Cuentas, compuesto 户 =Hu=casa;Hogar y口

=Kou= boca 
10 Gabriela Correa y Rene Nuñez(2012). Migración y exclusión en China: sistema hukou.  

 Revista Problemas del Desarrollo, 172 (44), enero-marzo 2013 
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ciudades y que tendrá sus derechos mediante el sistema Hukou y de una ideología 

Maoista muy fuerte en ellos. Sin embargo, con la muerte de Mao y la llegada de Deng Xiao 

Ping se iniciara un proceso de cambio del sector obrero que llega hacia la actualidad. 

(Meisner 2007) 

El proceso de apertura y de profundización de relaciones hacia el mundo capitalista 

se inició con las de descolectivización de las comunas rurales, luego se profundizo con el  

fin de la ley empleo vitalicio, la ley de quiebra y arrendamientos. Este proceso que derivó 

en una migración del campo a la ciudad fue el motivo que en la China actual surgiera una 

especie de proletariado en las ciudades, con la permanencia del sistema Hukou. (Walker y 

Buck) 

 

De esta manera, iniciado desde el proceso de colectivización ha llegado a 2012 
cuando la población que vive en las ciudades ha superado a la que vive en el campo, 
donde el 70% de los migrantes poseen edades entre 16 y 35 años, con nueve años de 
escolaridad con un ingreso mensual que varía entre 300 yuanes (US$ 36) y 600 yuanes 
(US$ 72). 
 

Su llegada a la ciudad les hace no tener derechos y muchos se encuentran en una 
situación muy precaria en torno a derechos y condiciones de vida. Además, cerca de la 
tercera parte de los trabajadores migrantes son mujeres, estas afrontan mayores 
dificultades que los hombres.  

Sin embargo, las derivaciones de este proceso permitieron la conformación de un 
sector proletario, necesitado de vivienda, vestimenta, alimentación y servicios que será 
uno de los factores más importante que permita el milagro Chino, ya que por medio de la 
mano de obra barata calificada y el consumo permitirán un crecimiento muy amplio y 
sostenido en el tiempo. Esta situación, entre trabajadores de ciudad y migrantes  comenzó 
a generar conflictos en el sector trabajador donde podríamos hablar de una nueva y vieja 
clase obrera, o por lo menos con diferencias. 
 

Un sector de clase obrera que permanece en las ciudades y que posee sus 

derechos debido a que esta incluido en el Hukou, al cual podríamos comprender las 

reformas de flexibilización laboral de 1994 hacia este sector y  un sector de clase obrera 

nuevo que no posee los derechos como los anteriores.  

Esta situación ha derivado en una serie de conflictos en un contexto de expansión 

industrial producto del establecimiento de fábricas extranjeras en China especialmente en 

las zonas industriales ubicadas algunas de ellas en Guandong , Sahngai y las ciudades de  

Beijin, Tianjin y Dalian que se han expresado en una serie de movimientos sociales 

expresados en protestas. En este sentido, hemos encontrado las siguientes oleadas de 

huelgas:  
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Con la crisis económica de 2008, se generan despidos en el sur de China que derivaron en  
disturbios, protestas, huelgas y ocupaciones de fábricas.  

-En 2011 tenemos el caso de  a, Foxconn con sede en Shenzhen y con capital de 
Taiwán  en al que producto del sistema de gestión de la empresa trece trabajadores se 
han suicidado en un corto período de tiempo;  

-Con base en Foshan, Guangdong, la compañía japonesa Honda Auto Parts 
Manufacturing Co., Ltd.  cerca de dos mil trabajadores fueron a la huelga producto de los 
bajos salarios, trabajadores en la cadena de engranaje 

-En la empresa Chongqing Qijiang Co. Ltd fueron obligados a trabajar horas 
extraordinarias durante los fines de semana y murieron por exceso de trabajo.   

-Cerca de 1.700 trabajadores de Taisheng Furniture Company, con sede en 
Dongguan, provincia de Guangdong, hicieron una huelga de tres días para protestar 
contra el exceso de estrés y los bajos salarios.  

-Más de mil trabajadores de la fábrica de piezas de recambio que abastece a 
Hyundai, en Beijing, se declararon en huelga para exigir un aumento de sueldo.  

-Los trabajadores de la empresa Lanzhou vinylon se declararon en huelga porque 
no pueden contar con un sustento básico.  

-En la ciudad de Datong (provincia de Shanxi), la empresa de propiedad estatal 
Xinghuo, una farmacéutica, se vio obligada a declararse en quiebra y sus trabajadores 
despedidos tenían sus numerosas peticiones, rechazadas una y otra vez. Después de esto, 
más de 10.000 personas protagonizaron una sentada en el edificio del gobierno municipal.  

- Se produjo una huelga en la empresa algodonera  Pingdingshan, ubicada en la 
provincia de Henan), 

- En 2014 se produjo una huelga en la fábrica de zapatillas Nike donde participaron 
miles de trabajadores.  

-Se produjeron huelgas  en Coca- Cola debido a un proceso de reestructuración 
interna.  

Finalmente según el China Labour Bulletin en 2015 se produjeron  41 huelgas en el 
sector minero, en el sector manufacturero 363, de las cuales el 55% de las protestas del 
sector industrial se verificó en las provincias de Guangdong, Zhejiang, Jiangsu y 
Shangdong. 
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                      En este sentido se ha generado una importante cantidad de huelgas en 
relación a desempleo,  salarios,  por condiciones laborales y  jornadas laborales.  

Con respecto a las autoridades si bien existe un solo órgano de representación que son los 
que es la Federación Nacional de Sindicatos que forma parte del partido, las posiciones 
ante cada conflicto han sido diferentes según el lugar. 

 

Revolución de los paraguas  

En relación a la aparición de otro movimiento social, encontramos lo que  es el 

caso de la reciente “Revolución de los Paraguas”, en Hong Kong.  

Un movimiento iniciado en 2014 a partir de una huelga de estudiantes de 

secundaria, convocada por la Federación de Estudiantes de Hong Kong y Scholarism -un 

movimiento dirigido por un estudiante de 17 años, Joshua Wong. La huelga que se 

expresó en un día de lluvia, donde los manifestantes marchaban con paraguas que dio 

origen a la protesta, marcó el símbolo por el cual se identifica. 

Los cuestionamientos a partir del cual surge, radicaban en planteos vinculados a 

reformas democráticas, y a un proceso de autonomía de Hong Kong.  

El conflicto cuestiona fundamentalmente la forma de gobierno constituida por la 

RPC a partir de la recuperación de la ex colonia Británica, devuelta a China en 1997.  

El sistema radica en que si bien existen elecciones quienes llegan al gobierno son 

solo candidatos dispuestos por el PCC, cuestión que es considerada por el movimiento, 

como la necesidad de una reforma política para una mayor democracia. 

Este movimiento, agrupa a distintos actores entre los que encontramos a la 

Confederación Sindical de Hong Kong, y también por las elites de Hong Kong(de estirpe 

Tradeunionista), sectores medios y de la elite económica. Su núcleo principal está 

fundamentado principalmente en un sector universitario llamado "Occupy Central with 

Love and Peace" (Ocupa Central con Paz y Amor) del cual uno de sus principales líderes es 

un profesor universitario, de la China University of Hong Kong dentro de los que se 

encuentra el sociólogo y Phd. de la universidad de Yale Kin-Man-Chan. 

 

La revolución de los girasoles 

En relación a otro de los movimientos sociales que surgen, es el caso de Taiwán 

(territorio en el cual los nacionalistas de Chiang-Kai-Chek una vez derrotados por Mao 

huyen de la China continental y han tenido una relación distante desde aquel momento). 

El acercamiento por parte de sectores de la elite económica hacia el PCC, a través de 
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tratados comerciales, ha generado revueltas en oposición acusando de que aquellos 

tratados destruirían las pequeñas y medianas empresas de Taiwán. 

La expresión de este movimiento, fue la ocupación pacifica del parlamento de 

Taipei en marzo de 2014, en donde se acusaba del riesgo del debilitamiento de las 

estructuras democráticas producto de aquellos tratados.  

Entre los principales impulsores de estas protestas, se encuentran sectores 

universitarios que reclaman nuevas formas de participación política, identificando una 

posición diferente a la del gobierno de Taiwán y a la de el PCC Chino.  

Entre algunos de los analistas, asocian este movimiento a la revolución de los 

paraguas, ocurrida en Hong Kong y lo identifican como un gran movimiento llamado 

“Occupy”. 

 

Comentarios finales: 

En base a lo que hemos podido avanzar en torno a los movimientos sociales, más allá de 

las dificultades que nos hemos encontrado al momento del abordaje, como primer análisis 

podemos encontrar algunos elementos comunes  entre los distintos agrupamientos. 

                    En principio si tomamos una análisis transversal del movimiento  Falung Dong , 

la Revolución de los Paraguas, la Revolución de los Girasoles y algunos movimientos de 

género, encontramos que el núcleo común de los mismos es el sector universitario. Un 

sector que si tenemos un breve análisis histórico es un sector que ha tenido una relación 

muy conflictiva con el Partido Comunista, sin contar que Mao fue parte del movimiento 

del 4 de mayo de participación universitaria. 

                    Como segundo aspecto a tener en cuenta, es importante identificar los lugares 

donde surgen los movimientos, y la modalidad. 

En ellos encontramos elementos que refieren al paso del distanciamiento con China a una 

incorporación, como son el caso de Hong Kong y Taiwán, donde aparece la resistencia a 

este camino y que se asemejan a las llamadas “revoluciones de colores”, movimientos 

sociales surgidos en ex-repúblicas socialistas de tendencia pro-occidental, que incluye a un 

tipo de corriente nacionalista producto de la construcción identitaria en contraposición a 

la RPC y diferencias culturales o religiosas. 

                 Como tercer aspecto si nos centramos en el conflicto laboral podemos 

encontrar, también una mirada nacional en relación a la empresas donde ocurren los 

conflictos, Japonesas, Norteamericanas, Taiwanesas principalmente y en donde aparece 

esta diferencia entre viejos y nuevos trabajadores donde la mediación existente 

constituida previamente a la apertura de Deng Xiao Ping se vuelve obsoleta y aparece la 
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necesidad de nuevas formas de mediación en los conflictos mas parecidas a la negociación 

colectiva de los países capitalistas. 

                    De esta manera, hemos avanzado en la caracterización de los movimientos 

sociales en China. En  una segunda parte de la investigación que estamos realizando en el 

Proyecto de Reconocimiento Institucional. 
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