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Crecimiento económico de 
China: fuentes y prospectiva

Alfredo Erquizio Espinal*

Resumen

China se ha convertido en el milagro del siglo XXI. En la competencia 
mundial por mercados aparece como ganador en varias ramas y es 
ya el principal proveedor de Estados Unidos de América. Resulta 
interesante rastrear en la literatura especializada las causas o fuentes 
del espectacular crecimiento chino y lo que dicen los estudios pros-
pectivos al respecto. Este artículo sintetiza información reciente para 
situar en perspectiva histórica el proceso chino; efectúa un sencillo 
ejercicio prospectivo y examina su viabilidad aludiendo al papel de 
las reformas económicas, el cambio estructural, el efecto catching 
up y el dividendo demográfico, que los expertos señalan como las 
principales fuentes del crecimiento chino actual y que también de-
berán jugar un papel en su futuro.

Palabras clave: crecimiento económico, prospectiva económica, 
economía china, sistemas económicos comparados.
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La gran transformación 
de China en perspectiva 
histórica

Janos Kornai�  es el principal estu-
dioso de las economías socialistas y 
postsocialistas. En este artículo usa-
mos algunos de sus textos recientes 
para poner en perspectiva el caso chino 
de transformación histórica. China, pau-
latinamente, se está transformando en 
una sociedad capitalista, como también 
sucede en Europa del Este y en los 
países que antes integraron la antigua 
URSS. Pero, a diferencia de éstos, lo 

hace gradualmente, con el liderazgo del 
Partido Comunista y sin que se hayan 
dado las reformas democráticas que 
caracterizaron la transformación de los 
países antes mencionados.

El cuadro � ilustra la dimensión de 
lo que antes fuera denominado el sis-
tema socialista y el lugar de China en 
él, como país más poblado, segundo 
en extensión territorial, más rezagado 
respecto al líder mundial en Producto 
Bruto Interno (PIB) por persona y con 
la mayor participación del empleo agrí-
cola en su estructura económica.

� Una síntesis de sus aportes en Erquizio (�99� y �99�).

Cuadro 1
El sistema socialista en 1986 

País Año de 
toma del 
poder por 
el Partido 
Comu-
nista

Población 1986 Área PIBPC*
de 1985 
EE.UU.:
= 100

% de 
empleo
agrícola
respecto 
del total 
1985

Millones 
de habi-
tantes

% Po-
blación 
mundial

Miles 
de km2

% Área 
mundial

URSS �9�7 �8�,� 5,7� ��40� �6,5� 50,0 �9
Checoslovaquia �948 �5,5 0,30 ��8 0,08 59,� ��
Hungría �948 �0,6 0,�� 93 0,07 46,0 �0
Polonia �948 37,5 0,76 3�3 0,�3 39,� 30
China �949 �054,0 ��,4� 956� 7,05 �9,5 74
Alemania del 
Este

�949 �6,6 0,34 �08 0,08 �0

�6 países 
socialistas

�69�,6 34,4 4�654 30,7

Total mundial 4920 100,0 135680 100,0

Fuente: elaboración propia con base en Kornai, Janos (1992: 6 y 7).
* Producto Interno Bruto per cápita.

Según Kornai, la transición postso-
cialista es de una escala colosal y por 
ende la de China sólo es comparable a 

la del paso de la Edad Media a la Mo-
dernidad. En el cuadro � se compara 
dichas transiciones con otras de me-
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nor escala, como el caso chileno con 
Pinochet y la reconstrucción alemana, 
y se resalta su carácter sistémico, su 
naturaleza democrática, la extensión 

de los cambios a los diversos planos 
de la vida social, el papel de la violen-
cia, la acción de fuerzas externas y la 
rapidez de sus formas.

Características

Casos
Europa 
central

URSS Chile: res-
tauración 
pinoche-
tista

China 
después 
de Mao

Alemania Oc-
cid. luego de 
la II Guerra 
Mundial

Europa: 
de la Edad 
Media a la 
Modernidad

¿Hacia el capita-
lismo? Sí No Sí Sí Sí Sí

¿Hacia la demo-
cracia? Sí Sí Sí No No Sí, con 

retrocesos
¿Cambios para-
lelos en todas las 
esferas?

Sí Sí Sí No No Sí, con 
retrocesos

¿Sin violencia? Sí No No Sí No No
¿Sin ocupación 
militar extranjera? Sí Sí Sí Sí Sí No

¿Réplica? Sí Sí Sí No Sí No muy 
largo lapso

Cuadro 2
La gran transformación China en perspectiva comparada

Fuente: Kornai, Janos (2005: 37).

La gran transformación china es, 
pues, un fenómeno gradual, circunscri-
to al campo económico y en ese sentido 
orientado hacia el capitalismo. Aunque 
no es democrática se produce sin vio-
lencia; y su origen no es el resultado de 
la ocupación militar extranjera.

Desde el punto de vista económi-
co, el caso chino destaca por su éxito 
hasta ahora imbatible, lo que al pare-
cer está asociado a la gradualidad de 
su cambio sistémico. 

Al respecto, el cuadro 3 compara el 
crecimiento chino con los países antes 
socialistas y Estados Unidos, y subra-

ya el extraordinario incremento del PIB 
por persona en China, sin la mediación 
de las denominadas transformational 
reccesion (Kornai, �993), que carac-
terizaron a los países de Europa del 
Este entre los años 1990 y 1994, como 
consecuencia de la rapidez con que se 
dieron las reformas económicas.

El gradualismo es uno de los  
secretos del éxito que caracteriza 
la evolución del sistema económico 
chino desde los años setenta del siglo 
XX. Según Woo (�003: � y 3), existen 
dos escuelas que, de distinta manera, 
explican esta transformación: la expe-
rimentalista y la de la convergencia.
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Cuadro 3
Tasa de crecimiento del PIB por persona, 1950-2003

País 1950 1960 1970 1980-1989 1990-1994 1995-2003

República 
Checa 3,9 �,4 �,� �,7 -3,3

�,4

Eslovaquia 4,�
Hungría 4,0 3,3 �,3 �,5 -3,7 3,8
Polonia �,8 3,3 �,7 �,0 -�,3 4,5
China 4,0 0,7 3,8 5,8 6,3 5,4
EE.UU �,3 3,0 �,� �,� 0,9 �,�

Fuente: elaboración propia con datos para Checoslovaquia, Hungría y Polonia de Kornai (2005), salvo 
1990-1994, y datos de China y Estados Unidos correspondientes a Maddison (2003).

Cuadro 4
La transformación china según las escuelas “experimentalista” 

y de la “convergencia”
Características de la 

transición china
Escuela Experimentalista Escuela de la Convergencia

Velocidad de las reformas Secuencial.
Ensayo y error

Rápida y comprensiva liberaliza-
ción de la agricultura y del comer-
cio internacional en las provincias 
costeras; lenta desregulación de 
las empresas estatales y del co-
mercio internacional en las provin-
cias del interior

Razones para el gradua-
lismo (incrementalismo)

Por experimentación eco-
nómica

Compromiso político e inclinación 
ideológica hacia la propiedad es-
tatal

Fuentes del rápido creci-
miento

Un círculo virtuoso aún no 
comprendido

Existencia de excedente de traba-
jo en la agricultura; patrón de ex-
portaciones intensivas en trabajo 
como en el caso del este de Asia

Resultado en las empre-
sas de propiedad estatal

Hay sustanciales mejoras 
de la eficiencia productiva

Progreso técnico insuficiente. 
Sobrecompensaciones salariales 
y sobreinversión en el sector de 
empresas estatales que debilitan 
la situación fiscal

Interpretación de las em-
presas municipales

Adaptación a las condicio-
nes chinas

Continuación de las restricciones 
a la propiedad privada.

Dirección futura de las 
reformas

Los cambios reflejan la 
evolución de las condicio-
nes materiales y las lec-
ciones de los continuos 
experimentos

Las políticas deben empujar a Chi-
na a ser una economía de merca-
do normal con características si-
milares a las del este de Asia.

Fuente: Woo (2003: 41)



5

IECOS  Año II. Nº 2. Setiembre 2007

Del cuadro 4, se puede concluir 
que lo esencial de la propuesta de 
cada escuela es:

- Experimentalista: atribuye el cre-
cimiento a la naturaleza evolutiva, 
experimental y gradual de las refor-
mas, que han permitido el surgimiento 
de un mecanismo de crecimiento no 
capitalista.

- Convergencia: sostiene que las ins-
tituciones han convergido a las formas 
de las economías de mercado y es su 
excedente de trabajadores la causa 
mayor de su crecimiento. El gradualis-
mo es resultado de la falta de consenso 
de la dirección de las reformas.

Prospectiva del crecimiento 
económico de China

¿Cuál es el porvenir del creci-
miento chino? En seguida se hace un 
sencillo ejercicio prospectivo extrapo-
lando a �060 la tasa de crecimiento, 
y luego se examina su viabilidad 
haciendo alusión a las principales 
fuentes de ésta.

Extrapolando su crecimiento a 
�060, si los PIB de Estados Unidos 
y China crecen como en el pasado 
reciente (�978-�000) a 3,� y 7,4%, 
respectivamente, en el �0�5 China 
superará a Estados Unidos. Ello se 
observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 1
PIB en millones de dólares a precios de 1990

Fuente: elaboración propia con datos de Madisson (2003).
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Cuadro 5
Primer año en el que China excederá al PIB y al PIBPC de EE.UU.

Nº Base de datos ¿Ajuste de precios?
¿Ajuste de la tasa de 

cambio?

PIB PIBPC
Año base Tasa de 

crecimiento 
promedio

Todo el 
país

Todo 
el país

Costa 6 
provin-

cias

� PWT* 
(�000)

PWT (�978-
�000)

Factor implícito de 
ajuste de precios para 
China

�0�5 �05�

� PWT* 
(�000)

Nacional 
(�978-�000)

Factor implícito de 
ajuste de precios para 
China 4,3��9�8

�0�� �039

3 Nacional 
(�000)

Nacional 
(�978-�000)

PWT año 2000 factor 
implícito de ajuste de 
precios para China

�0�3 �039 �0�6 �0�3

Gráfico 2
PIB por persona en dólares a precios de 1990

Fuente: elaboración propia con datos de Madisson (2003).

Aunque sencilla, la extrapolación 
efectuada se encuentra en línea con 
otras que, con datos y procedimientos 
distintos, sintetiza Holtz (�005:�5) 
y están basadas en datos del Penn 

World Table (PWT) y en estadísticas 
chinas; extrapolaciones que utilizan 
varios criterios para valorar el PIB 
chino y compararlo con el de Estados 
Unidos. Véase el cuadro 5.
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¿Puede el PIB por persona crecer 
a una tasa de seis por ciento anual, 
tal como lo supone el ejercicio de 
prospectiva realizado? Para respon-
der es necesario descomponer el 
crecimiento así:

- PIBPC = (PIB/empleo) * (empleo/
población)

- PIBPC = productividad * tasa de 
participación

Expresado en tasas de creci-
miento:

Tasa de crecimiento del PIBPC = 
tasa de crecimiento de la productivi-
dad + tasa de crecimiento de la tasa 
de participación.

El cambio en la tasa de partici-

pación depende principalmente de 
factores demográficos, pero ¿qué 
determina la tasa de crecimiento de 
la productividad? Siguiendo a Holtz 
(�005) se pueden considerar los si-
guientes factores:

-  Efecto de las reformas económicas: 
¿agotados?, ¿aún en curso?, ¿por 
ampliarse con nuevas reformas?

-  Efecto de cambio estructural en el 
empleo de ramas de baja producti-
vidad a ramas de alta productividad 
(traslado de la agricultura hacia la 
industria).

-  Efecto de catching-up por el que los 
países seguidores pueden copiar 
y adaptar tecnologías del líder y, 
simultáneamente, su productividad 
crece a tasas altas.

4 Nacional 
(�000)

Nacional 
(�978-�000)

PWT año 2000 factor 
implícito de ajuste de 
precios para China

�0�3

5 Nacional 
(�000)

China: 8%
EE.UU.: 3%

PWT año 2000 factor 
implícito de ajuste de 
precios para China

�0�6

6 Nacional 
(�000)

China: 7%
EE.UU.: 3%

PWT año 2000 factor 
implícito de ajuste de 
precios para China

�0�0

7 Nacional 
(�000)

Nacional 
(78)

Precio EE.UU. = 3 ve-
ces precios de China

�0�9 �045 �030 �0�7

8 Nacional 
(�000)

Nacional 
(78)

Ajuste de precios en 
�00� con reducción 
lineal a � en �03�

�038 �064 �045 �04�

9 Nacional 
(�000)

Nacional 
(78)

�038 �064 �045 �04�

�0 Nacional 
(�000)

Nacional 
(78)

Tasa de cambio se 
aprecia a 3% cada año

�0�6 �044 �033 �030

�� Nacional 
(�000)

Nacional 
(78)

Apreciación del tipo de 
cambio de 3% anual; 
factor de ajuste de pre-
cios para China: �

�0�9 �036 �0�6 �0�4
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Para medir la contribución de los 
efectos de las reformas estructurales, 
por lo general se hacen ejercicios del 
crecimiento, en los que se usa la fun-
ción de producción y se procede así:

• Yt = A f(Kt,Ht)

• PIB = Tecnología, f (Capital físico, 
Capital humano)

• Ht = q Lt

• Capital humano = Índice de calidad 
educativa * trabajo

• A una primera aproximación puede 
ser que dinámicamente sea cierto: 
tcPIB = tcA + tcK + tcH, pero así se 
presupone que la contribución del ca-
pital físico y el capital humano al cre-
cimiento del PIB es la misma, lo que 
no puede ser cierto en general, pues 
dependerá de las características de 
cada economía en particular.

• Una forma de ponderar la contribu-
ción de ambos factores es utilizar 
el parámetro a o la proporción del 
PIB o ingreso generado que le toca 
al capital físico en la economía y 
(�–a) que es lo que toca al capital 
humano.

• tcPIB = tcA + atcK + (�–a)tcH

• Mientras que las tasas de creci-
miento de los factores Capital y 
Trabajo son observables, así como 
la participación del capital en la 
generación del ingreso, la tecnolo-
gía, la eficiencia del factor Trabajo 

y el grado de utilización del factor 
Capital no lo son.

• Por ello dicho aporte se calcula 
como un residuo así:

tcA = tcPIB observado – [a tcK +  
 (�–a) tcH]

• Además de la eficiencia técnica en 
la combinación de los factores, tcA 
puede ser interpretado entonces 
como resultado de la eficiencia del 
factor Trabajo y de la tasa en que 
se utiliza el factor capital.

En ese sentido, Martins (�005:69) 
sintetiza los estudios de Chow (�00�) 
y de Heytens y Zegregs (�003) que 
utilizan versiones de la metodología 
antes resumida para establecer la 
contribución del capital, así como el 
trabajo y la productividad total de los 
factores de crecimiento. Ellos revelan 
que en el lapso �990-�998 la economía 
china creció 9% anual, el crecimiento 
del capital contribuyó con 6,4%, el 
crecimiento del empleo con 0,5% y la 
productividad total de los factores con 
�,6%, mientras que ésta, a su vez, es 
explicada con 0,6% por el impacto de 
las reformas económicas y en �,�% 
por el traslado de los trabajadores agrí-
colas a la ciudad y por tanto a empleos 
de más alta productividad.

Puesto que las reformas realiza-
das hasta ahora han sido graduales, 
cabe esperar su intensificación en el 
futuro y con ello su contribución al 
crecimiento del PIB en el orden de 
�% y más.
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Cuadro 6 
Factores de crecimiento del PIB de China (en porcentajes del PIB)

Concepto Chow (2002) Heytens y Zebregs (2003)
1952-1998 1952-1978 1979-1998 1971-1978 1978-1989 1990-1998

Crecimiento obser-
vado 7,3 5,8 9,3 5,4 9,� 9,5

Crecimiento poten-
cial 7,� 5,5 9,5 4,9 9,3 9,5

Acumulación de 
capital 5,� 4,6 5,8 4,8 5,7 6,4

Crecimiento de la 
fuerza de trabajo 0,9 0,9 �,0 0,7 �,0 0,5

Crecimiento de la 
productividad total 
de los factores

�,� 0,0 �,7 -0,5 �,5 �,6

Concepto 1971-1978 1979-1989 1985-1989 1990-1994 1995-1998

Crecimiento de la 
productividad total 
de los factores

-0,5 �,8 �,� �,8 �,3

Reformas económi-
cas 0,4 0,9 0,8 0,8 0,4

Éxodo agrícola �,3 �,0 �,5 �,� �,�
Tendencia exógena -3,3 0,� 0,� 0,� 0,�

Fuente: Martins (2005:69).

Si se examina información de Holtz 
(�005:�6), en �978 la productividad 
del trabajo en la industria era cuatro 
veces mayor que la agrícola y en el 
�00� era casi veinte veces mayor, 
por lo que el proceso de traslado de 
trabajadores hacia la industria es una 
fuente adicional de incremento del 
PIB que aumentará en el futuro. La 
proporción del empleo agrícola en 
China pasó de 70% en �980 a 55% 
en el �00�, mientras que en otros 
países asiáticos que fueron los mila-
gros del crecimiento en el siglo XX, 
como Japón y Corea, esa proporción 
fue en el �00� del orden de diez por 
ciento. Cabe esperar entonces una 
contribución del éxodo agrícola al 

crecimiento del PIB de �,5% y más 
en los próximos veinte años.

Mientras la productividad del traba-
jo chino es todavía un décimo de la 
del país líder, Estados Unidos, otros 
países como Japón ya lo alcanzaron 
(catching-up) y no podrán crecer más 
por copiar al líder, en tanto que otros 
como Corea están a la mitad del ca-
mino. En cambio, China todavía tiene 
un amplio margen de crecimiento en 
este aspecto y podrá intensificarlo en 
los próximos años.

Como se vio, cabe esperar que en 
el futuro el crecimiento de la producti-
vidad china se verifique como conse-
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Cuadro 7
Tasa promedio de crecimiento anual de la tasa de participación (%)  

Países
Periodos

1982-2000 2000-2013 2013-2050 1982-2050

China �,�8 0,�8 -0,45 0,�5
Taiwán �,07 0,0� -0,60 -0,04
Japón -0,�8 -0,�4 -0,60 -0,4�
Estados Unidos 0,44 -0,46 -0,04 0,0�
Francia 0,40 -0,4� -0,�7 -0,06

Fuente: Wang y Mason (2005).

cuencia de los efectos de las reformas 
económicas aún inconclusas, del tras-
lado del campo a la ciudad de sus tra-
bajadores y del efecto de catching-up. 
El único factor en contra en la ecuación 
es la tasa de crecimiento de la tasa 
de participación:Tasa de crecimiento 
del PIBPC = tasa de crecimiento de la 
productividad + tasa de crecimiento de 
la tasa de participación.

Entre �98� y el �000 China disfrutó 
del dividendo demográfico, puesto 
que su tasa de participación creció 
a �,�8% anual como resultado de la 
incorporación masiva de la fuerza de 
trabajo joven a la producción. Por el 
contrario, en el periodo �0�3-�050 
la contribución de este sector será 
negativa y del orden de -0,45%, como 
puede observarse en el cuadro 7.

Conclusiones

El proceso de transformación eco-
nómica en China es de escala colosal 
y sólo comparable al tránsito de la 
Edad Media a la Modernidad. En com-
paración con otros países socialistas, 
que en su proceso de transición hacia 
el capitalismo pasaron por profundos 
lapsos recesivos, el crecimiento chino 
es espectacular y se ha convertido ya 
en un actor fundamental del mercado 
mundial, inclusive ha desplazado a 
México como proveedor de Estados 
Unidos. 

Para el futuro se espera que la 
economía china siga creciendo a al-

tas tasas: siete a ocho por ciento de 
crecimiento anual de su PIB, lo cual 
parece viable, pues el gradualismo 
de sus reformas económicas aún 
ha dejado margen para que la con-
tribución de éstas al crecimiento se 
verifique de manera más importante 
en el futuro. China es todavía un país 
de alto empleo en la agricultura y el 
traslado de ésta a la industria, resul-
tado de su modernización, le da un 
amplio margen para el incremento 
de la productividad de su fuerza de 
trabajo. Asimismo, en la medida que 
está lejano del líder mundial en pro-
ductividad, Estados Unidos, tiene una 
ventana de oportunidad para copiarlo 
y asegurar por esa vía el llamado 
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efecto de catching up que explicó el 
éxito de los milagros económicos del 
siglo XX: Japón y Corea.

Aunque el ejercicio de prospectiva 
aquí realizado justifica el por qué de 
la emergencia de China como primera 
potencia mundial a mediados de este 

siglo, el análisis no está exento de 
los riesgos de conflictos bélicos en el 
marco de la lucha por la hegemonía 
mundial, ni de los riesgos políticos 
y sociales, de la ausencia de demo-
cracia y elevada presión sobre los 
trabajadores, que es también típica 
el proceso chino actual.
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