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 Resumen 

La presente disertación tiene el propósito central de identificar las causas que motivaron al 

gobierno chino a realizar una reforma electoral en el mes de marzo del año 2021, con respecto 

al nombramiento del jefe ejecutivo de Hong Kong, desde la óptica de las Relaciones 

Internacionales. La teoría escogida que otorga sustento teórico al escrito es el realismo 

neoclásico. En cuanto a la recolección de datos, se utilizaron artículos científicos sobre temas 

relacionados y de distintas perspectivas, en cuanto al hecho específico debido a su relativa 

proximidad en tiempo con la realización del manuscrito, se recolectó información de los 

portales de noticias. Destaca la situación especial a nivel internacional, haciendo referencia 

a la pandemia, como así también, la composición social como factores influyentes para el 

partido comunista y su líder al momento de optar por avanzar sobre la autonomía del enclave. 

El suceso analizado supone un control cuasi absoluto del gobierno central sobre la isla, 

excluyendo a grandes sectores opositores al régimen de la representación política. La 

modificación del proceso electoral implica una ganancia en poder relativo a nivel 

internacional y un aumento en las capacidades internas del gigante asiático. 

Palabras Claves: Sistema electoral; Reforma electoral; China; Hong Kong; Política exterior. 
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 Abstract 

The present dissertation seeks to identify the causes that motivated the Chinese government 

to do an electoral reform in march 2021, with regard to the designation of the Hong Kong 

chief executive, from the perspective of International Relations. The theory that gives 

theoretical support to this writing is the neoclassical realism.  As for data collection, they 

were used scientific articles about related topics and from different perspectives, speaking of 

the specific fact because it was recent to the writing of this work, the information concerning 

was taken from news websites. It is important to highlight the special international situation, 

the global pandemic, as well as the social composition that were relevant to the communist 

party and its leader to advance on the Hong Kong’s autonomy. The analyzed event supposes 

an absolute control from the central government above the island, excluding significant 

opposing sectors from political representation. The modification of the electoral process 

implies a profit in relative power on an international level and an increased internal capability 

of the Asian country. 

Keywords: Electoral systems; Electoral reforms; China; Hong Kong; Foreign policy. 
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Introducción 

En este trabajo se abordará la política china con respecto a Hong Kong (HK), 

especialmente las reformas electorales introducidas en el año 2021, desde la Teoría de las 

Relaciones Internacionales, más específicamente desde una perspectiva realista neoclásica. 

En la búsqueda de hacer un breve contexto histórico, se debe empezar por la 

instauración de la República Popular de China luego de la guerra civil posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, con la consecuente victoria del partido comunista al mando de Mao Zedong. 

Este hecho constituyó a Hong Kong en uno de los destinos predilectos de aquellos que no 

compartían ideales o pensamientos políticos similares a los del partido, razón por la que eran 

perseguidos; dicha tendencia migratoria se mantiene a lo largo de los años. Las persecuciones 

políticas sumadas al bienestar económico de la isla, explican de alguna manera la situación 

descripta (Ortmann, 2016). La voluntad en una gran porción de la población hongkonesa era 

reacia a una reunificación con China continental, la cual tenía mala reputación y se temía por 

los posibles efectos económicos que causaría (Ortmann, 2016). 

El estatus jurídico del enclave fue variando a lo largo de los años. Luego de ser cedido 

en arrendamiento al Imperio Británico por un lapso de 155 años, sufrió un lógico proceso de 

descolonización, donde el primer hito fue la Declaración Sino-Británica de 19 de diciembre 

de 1984 que puso los cimientos políticos del futuro de la isla. Siguiendo el art. 31 de la 

Constitución de la República Popular China se prevé la facultad de crear zonas especiales, 

precisamente lo que se acordó fue una soberanía compartida conformando la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). Inglaterra detenta la soberanía efectiva y 

China por su parte una soberanía residual, convirtiéndose en una administración especial por 

50 años de acuerdo a la declaración conjunta. En los papeles, Hong Kong debería gozar de 
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una autonomía económica, política y jurídica, pero ser representada internacionalmente por 

China continental (López López, 2009). Encuadrando todo lo mencionado bajo la llamada 

época de China 2.0, que corresponde a las reformas de Deng Xiaoping desde el año 1978 

bajo la premisa de “un país, dos sistemas” (Leonard, 2012). 

El paso de ser una colonia a pertenecer al gigante asiático se produce en primer lugar 

por la Declaración de 1984 que establecía reglas básicas y la autonomía necesaria que se 

debía respetar, hecho vinculante en cuanto a Derecho Internacional para ambos países se 

canalizó en la Basic Law de HK con cierta representación de los intereses populares (López 

López, 2009). Sin embargo, una porción importante de los ciudadanos quedó prácticamente 

sin voz en la redacción de la Ley Fundamental, ya que, solo dos democráticos fueron 

invitados a participar (Martin Lee y Szeto Wah) siendo estos posteriormente removidos, 

haciendo evidente la imposición del gobierno central chino en el armado político-jurídico a 

futuro. En cuanto a la redacción final, fue muy favorable para el sector de los negocios y las 

finanzas, debido a que este sector no estaba interesado en un proceso de democratización que 

introdujera programas sociales y/o distribución de la riqueza que terminara afectando sus 

beneficios (Ortmann, 2016). 

Las protestas civiles son una costumbre entre los habitantes hongkoneses, las mismas 

se remontan al año 2003 como la primera gran manifestación pública en contra de la 

intromisión del gobierno comunista en los asuntos internos. En aquel entonces, la 

movilización fue en respuesta a la promulgación por parte del mismo gobierno local del art. 

23 de la Basic Law, el mismo busca a partir de una vaga legislación limitar el accionar de la 

población, controlar cualquier agrupación que se considere en contra del régimen o prohibir 

el establecimiento de lazos con una organización política extranjera. La respuesta del pueblo 
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fue una masiva marcha de alrededor medio millón de personas que se congregaron en favor 

de la democracia el primero de Julio, posterizando esta fecha como el día anual para reclamar 

mayor representatividad. Acontecimientos que terminaron por derrumbar al primer jefe 

ejecutivo Tung Chee-Hwa (Ortmann, 2016). 

El mayor revés que el proceso democrático experimentó en los primeros años de la 

RAEHK se produjo cuando el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional 

(CPAPN) descartó una elección directa del jefe de gobierno para 2004, argumentando que 

Hong Kong no estaba listo aún. Los años pasaron y las protestas anuales declinaron en su 

convocatoria de una manera lógica, la aprobación de la administración de Donald Tsang 

como así también del gobierno de Pekín aumentaron, favoreciendo a esto la celebración de 

los juegos Olímpicos de Beijing 2008 y un viento económico favorable pasada la crisis del 

mismo año (Ortmann, 2016). 

Ya entrando en la era de la China 3.0, con la figura del presidente vitalicio de Xi 

Jinping, se ve un claro cambio de rumbo en materia de poder y actuación internacional. La 

política se inscribe en una fuerte centralización del poder, con el objetivo de lograr una 

seguridad territorial que lleva a esta suerte de expansionismo de asegurar control sobre sus 

territorios y los limítrofes (Leonard, 2012). Ello impacta directamente en la opinión pública 

de HK, que en los últimos años ha experimentado un creciente aumento de los activistas 

críticos del gobierno socialista y a su vez reclaman mayor libertad política. 

Para responder ante la promesa de instaurar las elecciones universales para designar 

al máximo funcionario hongkonés, después de analizar varias propuestas, el CPAPN optó 

por la menos aceptada popularmente. Se creó un comité de nominación integrado por 1200 

miembros que en gran proporción son pro china continental, reduciendo la posibilidad de 
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elección del jefe de gobierno a cuyos candidatos obtengan más de la mitad de los votos 

(Ortmann, 2016). A pesar de dominar la vida pública, el gobierno central utiliza tácticas como 

la prohibición de candidatos considerados opositores al régimen, interferir en el sistema 

jurídico o realizar reformas que afiancen la dependencia hacia el partido y el control del 

mismo sobre la sociedad. 

Más recientemente, en 2019, las protestas se intensificaron y los enfrentamientos en 

las calles se volvieron parte de la vida cotidiana. La situación social empeoró luego de la 

presentación, por parte del gobierno local hongkonés, de un proyecto de ley que permitiría la 

extradición para ciertos delincuentes sobre delitos específicos, los imputados serían 

trasladados hacia el continente. Debido al gran rechazo público y la presión social, pasado 

un tiempo que las protestas mermaran, ayudados por la pandemia del COVID-19, se introdujo 

la ley oficialmente llamada “Ley de la República Popular China de Salvaguardia de la 

Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong” o más conocida 

como Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. La misma reza en su redacción que se 

intenta salvaguardar a la población previniendo y castigando cualquier delito de secesión, 

subversión y terrorismo, como también colusión con países u organismos extranjeros, 

protegiendo a su vez los derechos de los ciudadanos de la isla siempre y cuando no violen 

esta ley (Borraz García, 2021). Básicamente supone un paso más del avance sobre la 

autonomía de la RAEHK, atentando directamente contra la libertad de los pobladores y 

acercando a los mismos a un modelo social similar al que viven los habitantes chinos en el 

continente. 

Por último, en cuanto a la reforma introducida en el proceso electoral hongkonés el 

mes de marzo del año 2021 por parte de la Asamblea Popular Nacional que la aprobó de 
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forma unánime. Concretamente, se incrementó el número de representantes legislativos de 

HK de 70 a 90 pero solo 20 de estos escaños serán elegidos directamente, frente a los 35 del 

sistema anterior, pasando del 50 por ciento a un inferior 22 por ciento. La mayoría, 40, serán 

elegidos por el Comité Electoral a discreción, los 30 restantes, serán elegidos por algunos 

grupos representantes de industriales y otros que han sido leales históricamente al partido 

comunista. El mismo Comité Electoral, el órgano encargado de seleccionar al jefe ejecutivo 

del gobierno, ensancha el número de integrantes de 1200 a 1500 donde desaparecen los 

asientos elegidos por el sufragio universal para acentuar el dominio del partido comunista 

(Vidal Liy, China promulga la ley electoral que reserva a los “patriotas” el poder político en 

Hong Kong, 2021). Además, se estipula que todo candidato debe ser examinado antes de 

postularse, pudiendo ser rechazados por sus dichos, ideologías y sobre todo si están o no a 

favor del status quo, lo que claramente rompe con cualquier intento de la sociedad 

hongkonesa de lograr mayor representatividad democrática y sella la autoridad del gobierno 

central sobre la isla violando su pre acordada autonomía (Yuan, 2021). 

El tema a tratar en este trabajo son las mencionadas reformas electorales del día 

martes 31 de marzo del año 2021, al ser un hecho reciente hay escasos trabajos científicos 

sobre el tópico en específico. A continuación, describo cuatro trabajos que sirven de 

antecedentes: 

En primer lugar, el trabajo de Ortmann, S. (2016). Political Development in Hong 

Kong: The failure of democratization. Asian International Studies Review, 199-219, este 

trabajo describe el intento por parte de los hongkoneses de llegar a una organización 

democrática a lo largo del tiempo, sirve de reconto histórico de los principales sucesos en esa 

dirección. También se incluye, Borraz García, G. (2021). Ley de Seguridad Nacional de 
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Hong Kong. Revista Internacional Jurídica Y Empresarial, Vol 4, 1-16 donde se presenta 

desde una perspectiva legal y social los hechos más recientes en cuanto a las protestas en 

territorio isleño, a causa de un nuevo avance sobre la autonomía del enclave. Desde el punto 

de vista del derecho, se especifica la nueva relación entre gobierno central y la región 

administrativa. Se utilizó el libro Leonard, M. (Ed.) (2012). China 3.0. London, United 

Kingdom: European Council on Foreign Relations, el cual lleva a cabo un análisis completo 

de las directrices en materia de política exterior china, tanto actual como históricas. También 

se identifican los principales grupos de interés en cuanto al proyecto de estado, incluyendo 

la economía y la política. Por último, hacer referencia al artículo científico de López López, 

M. V. (2009). El estatuto jurídico-político de Hong Kong en la República Popular de China. 

Anales de Derecho Vol 27, UM, 290-304, que permite dar cuenta de la autonomia proclamada 

en la propia ley Básica de HK, haciendo un análisis social-legal de la redacción y aprobación 

de la misma, como el estatus de región administrativa especial. 

Si bien los documentos presentados no abordan de manera explícita el tema a tratar 

debido a lo reciente del hecho (31 de marzo de 2021), se pueden utilizar para dar cuenta de 

los elementos fundamentales del realismo neoclásico que es la perspectiva seleccionada. 

Cuando se hace referencia a esta teoría de las Relaciones Internacionales se retoman 

conceptos claves del realismo tradicional, como el eje central del análisis en los estados, la 

anarquía internacional, el carácter de conflictividad de la política, la defensa de los intereses 

nacionales, la seguridad y la lucha de grupos de interés antagónicos. 

Propiamente hablando de la teoría que nos compete, el realismo neoclásico, se lo 

presenta en una disyuntiva con el neorrealismo y una reelaboración del propio realismo. Se 

busca explicar por qué, cómo y en qué condiciones las características internas de los estados, 
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como pueden ser la influencia de los actores de la sociedad doméstica y los grupos de interés, 

el grado de autonomía estatal de la sociedad y el nivel de cohesión social o de la elite: 

interviene entre la evaluación de los líderes, de las amenazas y oportunidades internacionales 

y las políticas económicas, diplomáticas, militares y extranjeras (Taliaferro, Lobell, & 

Ripsman, 2009). Es una definición clara de lo que pretende analizar esta teoría, a la cual se 

puede agregar a modo de sintetizar: que la variable independiente sería el sistema 

internacional y como está distribuido relativamente el poder siguiendo las capacidades del 

Estado, las variables intervinientes son aquellas propias del Estado, que ambas combinadas 

resultarían en la política exterior del mismo (Taliaferro, Lobell, & Ripsman, 2009). 

Esta variante del realismo, postula que la política es una lucha perpetua entre 

diferentes unidades para asegurarse poder y seguridad en un mundo con recursos limitados e 

incertidumbre generalizada. De ahí se desprende, que la ausencia de un gobierno central a 

nivel internacional dictando las reglas es más bien una causa permisiva que afianza la idea 

de la lucha individual por lograr ventajas, un contexto de autoayuda permanente. En materia 

de percepción de los encargados de tomar las decisiones de política exterior, se entiende que 

se articulan de acuerdo a las amenazas y restricciones percibidas tanto a nivel sistémico como 

las propias internas, remarcando la importancia de la configuración intraestatal (Taliaferro, 

Lobell, & Ripsman, 2009). 

A partir de lo anteriormente planteado, el problema científico al que este trabajo 

resolverá es el siguiente: 

- ¿Por qué el gobierno nacional de China avanzó sobre la autonomía de Hong Kong? 

¿Cuál/les son los objetivos que persigue el gobierno chino en clave internacional? ¿Qué 

ventajas consigue? ¿A que amenaza/as responde este accionar? 
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Para responder al problema descripto, se mencionan a continuación el objetivo 

principal y específicos de la investigación. 

Objetivo Principal: Analizar las causas que motivaron al gobierno central chino a 

impulsar las reformas electorales del mes de marzo del año 2021 en la región administrativa 

especial de Hong Kong. 

Objetivos Específicos:  

1) Analizar el contexto internacional en el que se implementaron las políticas que 

modificaron el proceso electoral del jefe ejecutivo de Hong Kong,  

2) Conocer las posturas de los principales grupos de interés y de poder, como así 

también los principales grupos empresarios y los movimientos sociales, 

3) Identificar las ventajas y desventajas en materia de distribución de poder 

económico y político a nivel internacional por tomar la decisión de realizar la reforma 

electoral del jefe ejecutivo hongkonés, 

4) Dar cuenta de las amenazas internas y externas percibidas que llevaron al gobierno 

chino a actuar modificando la ley Básica de Hong Kong. 

La importancia de este manuscrito reside en la relativa novedad del tema debido a su 

cercanía en el tiempo, el casi nulo análisis de la situación de Hong Kong desde la teoría de 

las Relaciones Internacionales y a su vez, en menor medida desde la perspectiva teórica 

planteada. Al ser una de las potencias mundiales más importantes con respecto a la 

distribución de poder e influencias en el sistema internacional como es China, sumándole la 

importancia de la ex colonia británica, una de las grandes economías del mundo, con un PBI 
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per cápita de más de 40.000 dólares en los últimos años, siendo predominante los servicios 

financieros que convirtieron a la isla en una de las principales plazas de capitales del mundo. 

Por lo tanto, la justificación de realizar la empresa para conocer la política exterior china 

respecto a este enclave y en relación al sistema internacional en convivencias con las demás 

unidades, nos permite desde la disciplina tener un mejor panorama de la distribución de poder 

a nivel interestatal. Los elementos teóricos seleccionados, brindan de herramientas para un 

análisis multinivel pudiendo centrarse en varios aspectos de manera holística. 

 

 

Métodos 

Diseño 

Es una investigación con alcance descriptivo, ya que, se buscan especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de un fenómeno. Este tipo de alcance tiene 

como fin describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, detallar cómo son y cómo 

se presentan. En cuanto al enfoque, se trata de uno cualitativo, haciendo una recolección de 

datos no numérica, se basa en la interpretación admitiendo la subjetividad del investigador 

en el objetivo de comprender lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente. 

Y corresponde al tipo no experimental, debido a que no se manipulan variables, en cambio 

se analiza el fenómeno tal cual es. Se establece una investigación transversal, debido a que 

se recopilan datos de un momento específico en el tiempo. 
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Participantes 

Con respecto a este trabajo, no cuenta con participantes directos, la población de esta 

investigación se conforma de: sociedad internacional al momento del hecho, China, Hong 

Kong, población china en su conjunto.  La muestra está conformada por: Xi Jinping 

presidente vitalicio chino, Carrie Lam jefe de gobierno de Hong Kong, grupos económicos, 

grupos democráticos, grupos conservadores o pro régimen, movimientos sociales. La 

selección se realizó en concordancia con las directrices de la teoría elegida, procurando un 

análisis holístico y multinivel. 

Instrumentos 

Para recabar la información pertinente a este escrito se utilizó materiales como: libros 

especializados de Relaciones Internacionales tanto de teoría como específicos en la política 

exterior china, se hace referencia a los libros China 3.0 de Leonard y al libro de Taliaferro, 

Lobell, & Ripsman sobre la teoría del realismo neoclásico. Revistas científicas con el 

objetivo de recabar información histórica y hechos fundamentales que permitan el análisis 

de los hechos contemporáneos; puntualizando los textos académicos de López López, Borraz 

García y Ortmann. Declaraciones de los principales involucrados recogidas de los portales 

de noticias en pos de conocer las posturas en ambos niveles (local e internacional), en 

conjunto con los análisis pertinentes de dichas noticias por parte de los periodistas. Además, 

se recurrió a las leyes importantes al caso como la ley fundamental de Hong Kong, la ley de 

Seguridad Nacional de HK introducida en el año 2020 y la ley de la reforma electoral de 

marzo de 2021. Es imprescindible aclarar que, al ser un hecho relativamente reciente a la 

realización de este trabajo, por lo cual la información pertinente al hecho es relevada de los 

artículos de los diarios que son pertinentes. 
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Análisis de datos 

El procesamiento de los datos se realizó de acuerdo al enfoque, por lo tanto, debe ser 

cualitativo, haciendo uso de la técnica de análisis documental, la misma indica la 

interpretación por parte del investigador para llegar a conclusiones a partir de una gran 

cantidad de datos en forma textual. Más precisamente se llevó a cabo mediante la búsqueda 

exploratoria y la sistematización de la bibliografía, logrando identificar los principales 

elementos teóricos necesarios para la realización del trabajo. 

 

 

Resultados 

Contexto internacional 

Puntualizando en primer lugar el contexto internacional en el cual se introduce la 

reforma electoral a tratar, la cual se produjo el 31 de marzo del año 2021 modificando los 

porcentajes de representación del voto popular en el comité electoral y agregando un poder 

de veto para todo candidato que se considere no patriótico. Es ineludible destacar la pandemia 

mundial declarada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) debido al virus COVID-

19. Dicha situación configuró un clima a nivel del sistema internacional donde cada Estado 

se encerraba en sí mismo, con el objetivo de resguardar a la propia población de la 

emergencia sanitaria global. Prueba de ello es el programa de la sesión ordinaria de la 

Asamblea General, que se celebró el mes de septiembre del año 2020, donde las protestas y 

el estallido social en Hong Kong por la aprobación de la ley de seguridad nacional no tuvo 
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mención en el acta de temas a tratar, concentrándose en temas sanitarios y medioambientales 

(Naciones Unidas, 2021). 

Por lo tanto, al tomar la decisión de avanzar sobre la predefinida autonomía de HK, 

con la modificación del proceso electoral, China no se encontró con una gran resistencia por 

parte de los demás actores internacionales. Salvo declaraciones de preocupación o de repudio 

hacia el accionar por parte países puntuales que vieron afectados sus intereses en el enclave, 

entendiendo que viola el acuerdo sino-británico que establecía autonomía para HK hasta 

2047, sobre todo Estados Unidos, Unión Europea y Reino Unido. Sin embargo, no hubo 

reacción canalizada en acciones concretas más allá de amenazas, debido a esto el gobierno 

central chino pudo cambiar las reglas de juego internas de manera discrecional. 

Composición social 

 En cuanto a la contraposición entre los liberales democráticos y los conservadores 

autoritarios, podemos identificarla en el seno del gobierno central como en la disputa de 

fuerzas políticas en HK. Los primeros pugnan por continuar con la profundización de los 

mecanismos de mercado, trasladar los principios de competencia al ámbito político poniendo 

límites al poder con un estado de derecho fuerte; por otro lado, los conservadores buscan 

nuevas formas de legitimación para perpetuar la forma autoritaria mediante líderes fuertes 

para evitar arribar a un modelo de estado occidental burocratizado e incapaz de tomar 

decisiones (un claro ejemplo de esto es la designación de Xi Jinping como presidente vitalicio 

exacerbando su figura). El partido demócrata hongkonés al pasar los años ganó adeptos, se 

constituyó en una gran fuerza política que compite por obtener la mayoría en las elecciones 

contra la coalición pro Pekín, a pesar de que gran cantidad de candidatos opositores fueron 

vetados. A partir de la reforma electoral, el poder central tiene control absoluto sobre aquellos 
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que considera contrarios por defender una apertura política, reduciendo notablemente la 

influencia de estos en el órgano legislativo isleño con la posibilidad de prohibir candidaturas 

y designar a dedo las oportunamente necesarias. 

 Al analizar el mundo empresarial hongkonés, se identifican amplios sectores que 

forman alianza con el partido gobernante en miras de mantener sus negocios y privilegios, 

prueba de esto son las bancas del consejo legislativo, sin dejar de mencionar que participan 

aquellos históricamente leales (Ortmann, 2016). La realidad descripta se confronta con 

empresarios abiertamente a favor de un sistema democrático, como es el famoso caso de 

Jimmy Lai un exitoso empresario que no repara en criticar al modelo autoritario chino 

abiertamente y fue apresado en las manifestaciones del año pasado (2020) (BBC News 

Mundo, 2021). 

 Si de movimientos sociales en HK se trata, es evidente, gracias a las manifestaciones 

sin cesamiento desde el año 2001 y con el reciente aumento tanto de cantidad como de 

asistentes, el objetivo compartido es lograr una apertura democrática y conseguir el sufragio 

universal “un hombre un voto”. Estos movimientos populares, como el OCLP (Occupy 

Central with Love and Peace) o el escolarismo fundado por el célebre activista Joshua Wong, 

provienen del sector formativo desde profesores hasta estudiantes, surgen de alguna manera 

como plataforma para los reclamos de sectores que no perciben una debida representación en 

su gobierno local y abogan por un modelo más competitivo e igualitario. El accionar 

característico es a través de marchas y expresiones públicas que derivan en enfrentamiento 

con la policía, de igual manera también varios referentes de dichos movimientos participan 

de la prensa crítica expresando sus opiniones de manera masiva para sus conciudadanos como 

para el mundo. 
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Distribución del poder 

 El control político-social cada vez mayor del partido comunista sobre HK modifica 

la distribución de poder a nivel internacional, debido al gran poder económico que detenta el 

enclave siendo la décima potencia comercial y la quinta plaza financiera más importante del 

mundo, con un PBI per cápita de los más altos con un aproximado de 48.000 dólares en los 

últimos años, una economía basada en los servicios, las finanzas y el turismo. Cabe destacar, 

que uno de los condicionantes más grandes para el éxito económico es la ubicación de la isla 

en el puesto número uno en el ranking de libertad económica (según el Índice de 2019 de la 

libertad económica de Heritage Foundation). Así el apoderamiento de esta fuerza económica 

financiera hace de China aún más relevante a la hora de analizar el sistema internacional 

(Santander, 2021). 

Percepciones de los líderes 

 Xi Jinping el líder y cara visible del país, se percató de la situación en HK, del avance 

del sector pro democracia amenazando el liderazgo del partido lo que impulsó a tomar 

medidas. Agregando que, para reforzar su imagen como cabeza indiscutida de China, buscó 

con la reforma electoral y la anexión absoluta de la isla bajo dominio continental adjudicarse 

una victoria fundamental en los reclamos territoriales históricos, como también lo son 

Taiwán, la región de los Uigures y el mar septentrional asiático. La sanción de los dos 

decretos por los cuales se modificó la ley Básica hongkonesa responde a fuerzas internas, y 

a la vez, a la oportunidad que le otorgaba el contexto global de pandemia para actuar en 

búsqueda de disminuir la influencia occidental en propio territorio (Lian, 2021).  
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La jefa ejecutiva, Carrie Lam, es objeto de eufóricas críticas por parte de la oposición 

recalcando el alineamiento con los intereses del gigante asiático, acusándola de una 

desconexión con los ciudadanos y la no defensa de los intereses de un gran porcentaje de la 

población, la que busca una salida democrática. Siendo que la misma había participado en su 

juventud en marchas contra el poder impuesto en la ex colonia británica (Vidal Liy, Carrie 

Lam, la líder que prometió unir Hong Kong y aumentó la división, 2019). 

 

 

Discusión 

 La investigación emprendida en este trabajo tuvo como objetivo principal el de dar a 

conocer las causas que motivaron al gobierno central chino a impulsar las reformas 

electorales del mes de marzo del año 2021 en la región administrativa especial de Hong 

Kong. Partiendo desde una perspectiva teórica del realismo neoclásico, es decir, a partir de 

la disciplina de las Relaciones Internacionales. Los consecuentes objetivos específicos 

poseen la meta de identificar los distintos elementos teóricos correspondientes para conocer 

los motivos de la reforma efectuada. 

 Un objetivo específico consistió en analizar el contexto internacional en el que la 

medida fue tomada. Los resultados del mismo arrojan que la coyuntura única marcada por la 

pandemia mundial del virus COVID-19, otorgó una libertad de acción al gobierno chino que 

no hubiera gozado de conservarse el panorama anterior al surgimiento de la crisis sanitaria 

global. Esto mismo se refleja claramente en los avances sobre la autonomía de HK, tanto las 

modificaciones del proceso electoral que se abordan, como también la introducción de la ley 
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de seguridad nacional, dando así a entender que la situación mundial permitió acciones bien 

concretas y en un período corto de tiempo, que difícilmente hubieran prosperado sin el 

condicionante de la pandemia, entendiendo que el accionar de los demás actores del sistema 

internacional sería más enérgico para defender sus intereses. 

 Otro objetivo específico de esta investigación es la composición social de la 

población. Al analizar dicho punto es evidente la contraposición de posturas pro y anti 

régimen en todos los ámbitos de la sociedad. Precisando, la posición a favor del partido 

comunista se sostiene, ya sea por conveniencia, por ideología o por rechazo a las ideas 

contrarias; en el lado opuesto, la postura que se identifica más con ideas occidentales al verse 

excluida de los ámbitos de representación política tradicionales busca diferentes maneras de 

influir en la vida pública. Esta permanente tensión, con bastantes años de duración y sin una 

solución visible a corto plazo, genera inestabilidad interna. 

 En cuanto a la distribución del poder internacional, la cual constituye un objetivo 

específico. Se puede dar cuenta que el control casi absoluto del gobierno central sobre Hong 

Kong configura un peso mayor para el gigante asiático en el juego internacional. Debido a la 

gran concentración de riquezas, la importancia financiera y económica del enclave, el poder 

relativo de China en el sistema internacional aumenta considerablemente al agregarse nuevas 

capacidades al estado. El bienestar que goza la isla perdurará siempre y cuando, las reglas de 

juego económicas no se alteren y se garanticen 

El cuarto y último objetivo específico planteado hace referencia a la percepción de 

los líderes, de China y de Hong Kong. A través de los resultados obtenidos, se puede concluir 

que el objetivo de imponer el régimen en la isla para de alguna manera acallar las voces de 

los sectores contrarios, fue primordial a la hora de la percepción de amenazas para Xi Jinping. 
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La necesidad de controlar uno de los bastiones del occidentalismo en Asia, sumado a la 

situación pandémica y conseguir cerrar una de las históricas reclamaciones territoriales de 

China, fueron las oportunidades que vislumbró el primer mandatario para iniciar la 

modificación de la ley Básica de HK. Hablando de Carrie Lam, la cabeza del ejecutivo 

hongkonés, es importante destacar la completa alineación de esta con el gobierno central, 

haciendo más de vocera presidencial, lo cual facilitó aún más la intervención. 

Partiendo de los datos e interpretaciones, bajo la perspectiva teórica, se argumenta 

que las causas de la medida, que implementó el gobierno chino sobre Hong Kong, se basan 

en una oportunidad única de ampliar las capacidades estatales en este sistema internacional 

anárquico carente de gobierno regulador. Esta situación especial beneficiosa se debe al brote 

global del COVID-19, lo que otorgó una maniobrabilidad mayor sin recibir represalias, 

debido a que los demás países estaban pendientes cuidando a su población y en el desarrollo 

de soluciones contra la pandemia. 

Otro aspecto clave fue la percepción del presidente vitalicio chino, en reconocer a 

cierto sector opositor, como una amenaza interna que se encontraba en auge en HK, ganando 

el voto popular y obteniendo cada vez más apoyo por parte de la población civil y la opinión 

pública. Así Xi Jinping, modificando el proceso electoral dejó prácticamente sin 

posibilidades reales de competir a los opositores, asegurando un control total del partido 

comunista sobre la isla. La contracara es la inestabilidad social que agrava esta decisión, lo 

que lleva a las represiones y aprisionamiento de manifestantes civiles que se pudo observar 

en el último tiempo. 

Teniendo en cuenta la tendencia global de los últimos tiempos, en donde esta nueva 

China 3.0 aplica una política exterior activa reclamando mayor protagonismo, con la mira en 
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superar a los Estados Unidos en cualquier aspecto, pero sobre todo en el económico. El 

atropello a la autonomía hongkonesa no es un hecho menor, sino que supone un hito 

fundamental del país asiático en la obtención de su cometido. Esta ganancia de poder relativo 

y ampliación de las capacidades internas del estado oriental, vislumbra un futuro cercano con 

China detentando el primer escalón en la esfera internacional cambiando la distribución del 

poder.  

Finalizando, la composición interna social de HK carece de solución pacificadora en 

el corto plazo, ya que los sectores opositores no encuentran forma de representación política 

alguna, continuarán reclamando de diversas maneras su descontento. Agregando que el 

gobierno central reforzará su camino de represión y persecución hacia los considerados 

contrarios, siendo fiel a su estilo de control social-político buscará conservar el poder 

obtenido. 

A la hora de la realización de la investigación, se presentaron ciertas limitaciones, las 

mismas van relacionadas principalmente a la relativa prontitud del hecho analizado, la 

reforma electoral de HK del mes de marzo del año 2021. Debido a ello, la información 

recolectada es primordialmente de portales de noticias por no haberse publicado basto 

material científico aún. Por otra parte, al confeccionar los antecedentes no se encontró 

trabajos científicos centrados puntualmente en la relación Hong Kong-China desde los 

procesos electorales partiendo de las Relaciones Internacionales, lo cual supuso tomar 

elementos de artículos académicos del tema para adecuarse a la perspectiva teórica. 

El aporte disciplinar más significativo de este manuscrito es en relación a lo expuesto 

anteriormente, al no publicarse papers sobre el hecho por ser reciente. Además, aportar al 

análisis de la política exterior china con respecto a HK y en cuanto a procesos electorales 
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desde la teoría de las Relaciones Internacionales, un tema poco abordado en la disciplina. 

Cabe destacar, la relevancia de la investigación presentada para el análisis de la política 

externa de una superpotencia que su accionar influye en el resto de actores internacionales, 

para poder predecir rumbos y resultados en el futuro. 

Se deja abierta de esta manera, líneas de investigación futuras tales como: la respuesta 

futura de los países que se vieran afectados por las medidas del gobierno chino, el conflicto 

interno social de Hong Kong y su desenvolvimiento a partir de los hechos analizados, el uso 

de las nuevas capacidades de China en persecución de sus otros intereses. 
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