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Guía de Lectura 
Walker, Richard y Buck, Daniel (2007) La vía China, en New Left Review 46, Julio-agosto de 

2007 

 

Los siguientes artículos nos llevan a replantear algunas cuestiones sobre la transición del comunismo 

al capitalismo que tuvo lugar en China, a partir de las reformas planteadas por Deng Xiaoping en 

1978. Básicamente, el excesivo peso asignado al pasado comunista en la transición china nos hace 

perder de vista que, sociológicamente hablando, el proceso de transición entre el comunismo y el 

capitalismo chino tiene grandes similitudes con el paso del feudalismo al capitalismo en la Europa de 

los siglos XV a XVIII.  

En este sentido, te proponemos las siguientes preguntas para que puedas seguir la lectura de los 

textos: 

Joel Andreas (2009) parte de la idea de que las reformas estructurales de los años ’80 y ‘90 tuvieron 

la particularidad de orientarse hacia la construcción de una economía de mercado, en un principio no 

capitalista, y luego definitivamente capitalista, a partir de la incorporación de China a la Organización 

Mundial del Comercio. 

1. ¿Cuáles son las particularidades que toma Andreas de Giovanni Arrighi para pensar en un 

mundo en transición? ¿Por qué ese modelo podría servir para explicar el caso chino? 

2. ¿Por qué China adopta las reformas con la mirada en una economía de mercado no capitalista? 

¿Cuáles son los principales cambios que introduce en el régimen económico? 

3. ¿Qué papel juega el Partido Comunista Chino en las reformas?  

4. ¿Cómo funcionó el tema de las privatizaciones de las empresas chinas? ¿Existieron excepciones 

en el proceso de privatización? ¿Cuáles fueron las motivaciones? 

5. ¿Cómo quedó el esquema de control del Partido Comunista? 

6. ¿Cuáles son las consecuencias de las reformas, en términos de desigualdad? 

Walker y Buck (2007), profundizan aún más el análisis de la transición, brindándonos una serie de 

pautas que nos permiten realizar la comparación con Europa. Así, establecen seis criterios de 

comparación que están presentes en ambos casos. 

1. ¿Cómo es la formación de la clase obrera en China? Explicar las tres vías de proletarización que 

plantean los autores.  

2. ¿Cuáles son los cambios que operan sobre la propiedad del suelo? ¿Es posible vender o alquilar 

las tierras? 

3. ¿Qué pasa con el mercado a partir de que los trabajadores reciben su salario en dinero, en lugar 

del salario indirecto que recibían antes? ¿Qué pasa con las empresas? 

4. Explicar las diferentes formas en las que se originan los nuevos capitalistas. 

5. ¿Cómo es que se redistribuye la población en el territorio chino a partir de estas nuevas formas 

del trabajo y el mercado? Analizar el florecimiento urbano. 

6. ¿Por qué los autores sostienen que se da un “gobierno para el capital”? 

 


