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Dentro de la economía global moderna el peso y relevancia de China son indiscutibles. Siendo la segunda

economía del mundo, sus exportaciones llegan a 3.73 trillones de dólares estadounidenses (Observatory of

Economic Complexity, 2024), colocándola en el primer lugar a nivel mundial. La variedad de estas exportaciones

también es impresionante; desde celulares de última generación, carros eléctricos y semiconductores, el alto grado de

complejidad tecnológica de estos productos es abrumador. Sin embargo, este no ha sido siempre el caso: la China

moderna de hoy en día es radicalmente distinta de la que existía hace 50 años. Durante este periodo, tuvo una

transformación que se puede calificar como un «milagro económico», pasando de un país principalmente agrario a

una potencia tecnológica mundial, con una tasa de crecimiento promedio para el periodo de 8,93 % anual. A pesar

de este progreso, en los años más recientes ha habido dudas sobre si este ritmo de crecimiento es sostenible, con

temores de que está cerca de su límite, y el futuro que le espera es uno similar al de las otras economías

desarrolladas, donde la posibilidad de estancamiento es alta.

Es dentro de esta discusión donde Anson Au ubica su libro. Se plantea el objetivo de familiarizar al lector con el

modelo de desarrollo de China, con sus motivaciones y objetivos que lo rigen, los cuales, según el autor, siguen

siendo los mismos en el presente. También busca identificar las barreras al crecimiento que se enfrenta la nación

asiática, así como contextualizar las intervenciones realizadas por el Gobierno en el sector del internet. La idea es dar

a entender que las críticas y advertencias hechas hacia el modelo de crecimiento producto de los hechos recientes de

2020 en adelante se encuentran erradas por una simple cuestión de sesgos y poca comprensión de cómo opera

China. Este libro busca remediar este aspecto y dar una visión distinta a la discusión sobre el presente y el futuro

posible del país.

El libro se encuentra dividido en siete capítulos. El primero sirve de introducción y da una breve historia de las

políticas implementadas y del proceso de desarrollo de China hasta el presente. En el segundo, estudia distintas

«variedades» de capitalismo y cómo entra dentro de estas categorías el modelo de capitalismo chino, donde también

establece los fundamentos ideológicos del mismo en materia de gobernanza económica. Con el tercer capítulo
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pasamos de la descripción del modelo económico-institucional al área de identificación de las barreras que pueden

causar problemas para el crecimiento sostenido de la economía china. El autor señala cómo la primera de ellas es el

nivel de desigualdad; la segunda, el nivel de deuda soberana y la tercera y última es una tasa de crecimiento baja.

Seguido a esto, en el cuarto capítulo se presenta un análisis de las distintas medidas de desigualdad y de pobreza,

donde Au hace un aporte a la literatura. En el quinto capítulo se pasa a estudiar las intervenciones recientes de las

empresas del sector de internet, y cómo, según él, estas no son una preocupación para el futuro desempeño del

sector. Por otro lado, en el sexto capítulo se estudia el nivel de penetración del uso del internet en China; a través de

distintas estimaciones, el autor demuestra que los altos niveles reportados por las agencias oficiales se encuentran

distorsionados por el instrumento usado para recopilar la información, y que existen patrones en la adopción

vinculados con la edad, la localidad de origen y el sexo. Finalmente, el séptimo capítulo presenta una breve

conclusión para el libro.

Para aquellos que buscan una introducción al estudio del modelo chino y su desenvolvimiento, este libro sirve

para contextualizar y adquirir una noción básica sobre cómo los chinos perciben su modelo y cómo enfrentan los

problemas que surgen en las economías modernas. El problema que tiene es que pasa mucha de su extensión

buscando combatir las críticas que han surgido con respecto a ciertas decisiones del Gobierno chino. No solo esto,

sino que el autor en ningún punto hace referencia a qué personas, artículos y trabajos donde se plantean estos

argumentos «errados» está respondiendo con su obra, lo cual dificulta al lector a la hora de determinar si la evidencia

expuesta refuta o no estos argumentos. Probablemente, el más notorio de estos es lo que Au denomina como la

«obsesión de control del Estado chino», que las personas de occidente le atribuyen a este organismo. Sin embargo,

en su búsqueda de refutar esta percepción, nuestro autor no logra presentar argumentos que permitan eliminar

completamente esta noción. Si bien es claro que el Gobierno no controla hasta el último detalle de la economía y

sociedad chinas, la imagen que se obtiene al leer este libro es la de un Estado que tiene un cierto nivel de

preocupación con respecto a mantener el control del rumbo del desarrollo dentro de los criterios que este considera

que son los correctos.

Con respecto a las barreras que Au identifica, llama la atención que no comente ni mencione los problemas

demográficos a los cuales el país se va a tener que enfrentar en un futuro próximo. Dentro de su discusión de la

desigualdad, su propuesta y su aporte es medir la pobreza con un índice de costo de vida, además de establecer las

limitaciones del índice de Gini como indicador. Esto hace que el cuarto capítulo se sienta fuera de lugar dentro del

resto del libro, ya que parece más bien una monografía sobre medición de desigualdad y pobreza. En cambio, el

quinto capítulo está completamente dedicado a dar a entender las razones y motivaciones de las intervenciones del

Estado en empresas como Alibaba y Tencent, las cuales, según el autor, fueron motivadas por preocupaciones

relacionadas al poder de mercado y prácticas anticompetitivas. La evidencia presentada en el capítulo permite ver

que hay un componente de esto en la motivación; sin embargo, no responde a dudas con respecto al timing de las
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intervenciones. Au comenta que las investigaciones comenzaron después del discurso de Jack Ma donde criticó al

Gobierno chino, lo cual se hace aún más extraño cuando él mismo hace énfasis en que la mayoría de las infracciones

ocurrieron en el periodo 2010-2020. Esto genera la pregunta de qué estaban haciendo las agencias reguladoras del

sector durante todo ese lapso, y por qué fue precisamente después del discurso de Ma que se decidió realizar una

investigación. Que no se explique esto pone en duda que la decisión de la intervención del sector no haya tenido un

componente político en su motivación.

En su interés de combatir los sesgos de autores de occidente, el autor demuestra claramente los suyos; esto no

invalida lo expuesto en el texto, pero es un aspecto a tener en cuenta cuando se lee la obra. De todos modos, como

se mencionó anteriormente, el libro es una buena muestra de una perspectiva china sobre los objetivos del desarrollo

de ese país, y cómo el Gobierno tiene un papel fundamental en la determinación del objetivo final para el cual debe

llevar dicho desarrollo. A su vez, permite generar reflexión sobre la naturaleza de los distintos sistemas de

capitalismo que existen en el planeta actualmente y cuáles son algunos de los fallos y problemas inherentes a ellos.

De esta manera podemos ver con otra perspectiva esa visión más occidental del mundo a la cual estamos

acostumbrados.
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