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1. Resumen 

Tras más de una treintena de años funcionando, a finales de 2015, el gobierno de la 

República Popular China finalizó la política del hijo único. Su puesta en práctica se 

basó en abortos forzosos, uso obligatorio de métodos anticonceptivos y esterilizaciones 

a hombres y mujeres. El legado que deja son 400 millones de niños no nacidos, el 

envejecimiento de la población y el desequilibrio demográfico entre sexos. Entre sus 

daños colaterales, destaca el aumento del tráfico de mujeres y el secuestro de menores 

en el país, el turismo de natalidad a otros Estados y la “inexistencia” de millones de 

niños que no pudieron ser registrados por haber nacido fuera de la legalidad. 

Además, entendemos que esta política ha supuesto una gravísima expresión de violencia 

de género en una sociedad donde la mujer sigue siendo inferior al hombre en la vida 

cotidiana del hogar, en el acceso al mundo laboral cualificado y en el mundo de la 

política. 

La nueva política del segundo hijo es la solución del gobierno ante la problemática 

generada por las restricciones de natalidad. Deja una mayor libertad, pero, en su 

esencia, sigue manteniendo el enfoque paternalista y totalitario que ha prevalecido a lo 

largo de las casi cuatro últimas décadas. 
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3. Introducción 

En España, el año pasado nacieron un total de 419.109 niños. De media, nacieron 1.148 

cada día. Al igual que en la mayoría de países, tener un hijo en principio no supone 

ningún problema legal. En esta cuestión otorga prevalencia a la capacidad de decisión 

libre de los progenitores, particularmente las mujeres. En este asunto, prevalece la 

libertad. No obstante, lo que en España parece lo más normal del mundo, en China es 

una utopía. Desde 1979 hasta 2015 estuvo en funcionamiento la política del hijo único, 

la cual solo permitía un vástago por pareja, salvo excepciones que se establecieron unos 

años antes de que se pusiera fin a esta práctica. 

Es probable que gran cantidad de personas hayan oído hablar sobre esta medida, aunque 

el gran público desconoce lo que ha supuesto para la población china que se ha visto 

afectada por ella. 

China siempre ha sido uno de los países más poblados del mundo, lo que en cierto 

período histórico le ocasionó la pérdida de poder respecto a otras potencias porque el 

Imperio no fue capaz de abastecer a toda la población A mediados del siglo XX 

empezaron a aparecer las primeras voces que exigían el control de los nacimientos. 

Quizás con el temor de que a finales de siglo la situación se volviera insostenible por 

razones económicas, se decidió adoptar medidas orientadas a ese fin. Paradójicamente, 

estas medidas finalizan en 2015 también por motivos económicos.  

La mayoría de la población china, al solo poder tener un hijo, se ha visto enfrentada al 

dilema de tener que elegir si tener un niño o una niña. A lo largo de la historia del país 

asiático, la preferencia por los varones siempre ha estado ahí. Eran los que trabajaban la 

tierra y los que cuidaban los padres cuando llegaran a cierta edad. Las niñas tenían su 

lugar en el hogar y desde que eran pequeñas ya se les intentaba buscar un marido para 

un matrimonio futuro. Cuando se producía el enlace, abandonaban el hogar familiar y se 

trasladaban al de su marido. Hoy en día esta preferencia sigue existiendo, aunque se da 

con más frecuencia en los ámbitos rurales que en los urbanos. 

La puesta en práctica de esta política ha desembocado en violencia de género. El control 

agresivo de la natalidad solo es posible con medidas de igual calibre: abortos forzados, 

imposición de controles ginecológicos y uso obligatorio de métodos anticonceptivos.  
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Este trabajo nace de nuestra inquietud por la problemática que estamos presentando y de 

las carencias que existen en la investigación sobre el tema. A ello hay que añadir la 

creciente influencia internacional de la potencia china y el liderazgo de su modelo de 

desarrollo en buena parte de los países emergentes. 

Consideramos que la libertad es uno de los bienes más preciados por el ser humano y 

que la política demográfica implementada por el Gigante Asiático conculca 

manifiestamente este derecho. Creemos que el conocimiento de todas las repercusiones 

y los daños colaterales que ha traído puede hacer valorar a los ciudadanos de países 

como el nuestro de la libertad de la que gozan y actuar en consecuencia cuando se 

intenten implementar medidas similares de un modo directo o indirecto, es decir, debido 

a la instauración de un marco legal restrictivo o a presiones de tipo económico. 
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4. Objetivos 

Para la mayoría de la población occidental, China es todavía un país en gran medida 

desconocido. Lo que le llega son, sobre todo, noticias sensacionalistas, toda esa 

vorágine de sucesos extraños e inesperados que solo sirven para aumentar los clicks en 

redes sociales. De hecho, cuando en 2015 se ponía fin a la política del hijo único, 

apenas se sabía de ella lo que deja entrever su propio nombre. 

 Ese desconocimiento ante un hecho de tal calibre por la mayor parte de la sociedad 

occidental es una de las razones de peso que motivan la elección de este tema. El hecho 

de recopilar toda la información referente a esta temática también resulta de utilidad 

para emitir un juicio argumentado sobre uno de los pilares de la política de desarrollo 

del Gigante Oriental, y tamizar críticamente su influencia sobre otros países que desean 

seguir sus pasos. 

Además de todo lo anterior, después de hacer búsquedas exhaustivas en numerosos 

bases de datos, no hemos encontrado ningún reportaje, noticia, artículo de revista o libro 

que trate el problema desde la perspectiva de este trabajo. Todos inciden en un aspecto 

concreto del control de natalidad por parte del gobierno chino, pero ninguno reúne en 

uno solo la evolución de la mujer en China, los derechos humanos, la demografía, la 

situación laboral de la mujer y la problemática que ha traído esta política desde un 

enfoque de género que denuncia la violencia contra la población femenina, lo cual 

constituye el objetivo general de esta investigación. Junto a él, se pretenden alcanzar los 

siguientes objetivos específicos: 

- Conocer lo que ha sido la política china del hijo único en profundidad. 

- Demostrar que esta política es una expresión de violencia de género. 

- Probar que la finalidad principal de esta política no se ha alcanzado según lo 

previsto. 

- Comprobar todos los abusos que se han cometido a raíz de su implantación y 

los efectos que ha provocado en la población desde el año 1979. 

- Comprender el papel histórico que ha tenido la mujer en China y el que tiene 

en la actualidad. 

- Revisar las directrices de los organismos multilaterales y de las cumbres 

internacionales sobre mujer y desarrollo, y comprobar si se han respetado. 

- Valorar hasta qué punto la sociedad china es o no igualitaria. 
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- Verificar la situación actual de activistas y abogados de los derechos de la 

mujer y de los derechos humanos en general, implicados en casos relativos a 

la política del hijo único. 
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5. Metodología 

Este trabajo se sustenta sobre una amplia tarea de compilación y revisión crítica de un 

amplio corpus bibliográfico, hemerográfico y netgráfico, realizado entre febrero y 

agosto de 2016. 

Para llevarlo a cabo, se han realizado búsquedas en bases de datos nacionales e 

internacionales a través de los buscadores de FAMA, Dialnet y Google Académico.  

Además, se han realizado búsquedas de información periodística en diferentes medios 

nacionales e internacionales, entre ellos, The Guardian, eldiario.es y el New York 

Times. 

- The Guardian y el diario.es: Ambos medios se unieron hace algunos meses, 

dando lugar a que, diariamente, se traduzcan varios artículos del medio 

anglosajón al castellano. Es considerada una de las cabeceras de referencia 

en el área británica y también internacional, informando extensivamente 

sobre la temática que se trata en este trabajo. 

- New York Times: Dada la gran comunidad asiática residente en la ciudad 

norteamericana, este medio es de los pocos que publica informaciones casi 

de forma diaria sobre China. 

Se han tenido en cuenta los siguientes criterios para la selección de textos: 

- Relación del tema del artículo con el del trabajo. 

- Idioma: Se han incluido artículos en inglés y español. 

- Actualidad: Se han seleccionado mayoritariamente artículos publicados entre 

el año 2000-2016. 

- Accesibilidad de los materiales para su lectura y descarga. 
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6. Resultados y discusión 

 

6.1 Contextualización histórica: La mujer a lo largo de la 

historia 

La historia en China tiene su comienzo a partir de la dinastía Shang (1766-1122 a.C). 

Hasta no hace demasiado tiempo, la creencia era que empezó con la dinastía Chou 

(1122-256 a.C), pero a raíz del descubrimiento de documentos escritos de la época y de 

restos humanos se confirmó que los Shang son antepasados chinos y que, por tanto, la 

historia del país asiático se fragua desde el 1766 a.C. Aunque sea de un modo leve, aquí 

ya puede observarse el papel que tenían las mujeres que no era otro que el de preservar 

la familia y la propiedad (Lattimore & Lattimore, 1966). En asuntos relativos al 

trabajo (agrícola, mayormente), siempre eran los hombres los que lo realizaban. 

Bajo el reinado de la dinastía Chou (1122-256 a.C) tiene lugar la Edad Clásica, que 

tendría como equivalente a la Edad de oro de la antigua Grecia. Pese a que han pasado 

más de dos mil años desde que esta dinastía cayera, muchas de sus personalidades más 

importantes siguen teniendo mucha influencia hoy en día y, por tanto, en varios temas 

que tratamos este trabajo. Confucio era una de estas personas, según Lattimore & 

Lattimore (1996). En pleno siglo XXI, su filosofía de la estructura familiar sigue 

vigente: la mujer debe estar subordinada al hombre, siendo este el patriarca. La 

mujer queda relegada al hogar y será el hombre el que trabaje y sea el único sustentador 

de la familia. 

Hasta el año 618 d.C no se observan variaciones ni evoluciones significativas. La 

filosofía de Confucio sigue vigente cuando la dinastía Tang comienza su hegemonía, 

descrita por Lattimore & Lattimore (1966) como una de las más “brillantes y de más 

larga vida”. Durante los casi trescientos años en los que esta dinastía está en el 

poder, se suceden los matrimonios concertados con fines comerciales: Princesas 

chinas fueron casadas con los jefes de tribus cercanas a la Gran Muralla.  

Cinco dinastías, o lo que es lo mismo, mil años más tarde, la mujer no empieza a ver 

mejoradas su condiciones sociales y profesionales. 
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Su papel no variará hasta que lleguemos al principio del siglo XX, cuando ya se hace 

notar en China el contacto con Occidente. Durante los primeros años de la República 

(1912-1949) se crearán escuelas, colegios y universidades a las que podrán asistir 

niñas y mujeres chinas. El avance en educación provoca que ya haya maestras, 

mujeres con trabajo en la sanidad pública o que incluso sean activistas políticos. Sin 

embargo, la estructura clásica de la familia china sigue existiendo en la época, al igual 

que los matrimonios concertados 

En 1931 aparece el Código Civil, en el cual se reconoce el derecho de propiedad de 

la mujer. Supone un avance en el aspecto legal, puesto que nunca antes se les había 

reconocido ningún derecho. Aparecen las mujeres con negocios como comercios o 

restaurantes, aunque la mayoría de ellas seguían llevando la vida tradicional del hogar 

cuando se produjo la invasión japonesa en Manchuria en 1931. Tal y como ocurrió en 

Europa, la Guerra Chino-Japonesa provocó que las mujeres tuvieran que abandonar el 

hogar para trabajar y/o hasta realizar trabajos de guerra voluntarios, los cuales se 

gestionaban desde el Consejo Asesor de Mujeres (Lattimore & Lattimore, 1966). 

El Partido Comunista de China (PCCh), desde que asumiera el poder en 1949 tras la 

victoria sobre el Kuomintang en la guerra civil, alentó a las mujeres a que se 

incorporaran al trabajo y abandonaran la forma de vida tradicional. Hubo dos razones 

según Xiong (2015): 

La primera razón fue económica. El gobierno chino quería construir una fuerte base 

industrial y necesitaba mano de obra femenina. 

La segunda razón fue el Ideal de género marxista. El PCCh creía que la igualdad de la 

mujer solo se podía conseguir incorporando la mujer a la vida laboral y no instándolas a 

quedarse en sus hogares. 

En 1949 solo el 7,5% de las mujeres trabajaban, pero en 1953 este porcentaje alcanzó el 

11%. 

A la misma vez que se produjo la apertura al mundo laboral, en 1950 se lanzó la Ley de 

Matrimonio, cuyo objetivo era la eliminación de los matrimonios tradicionales, es 

decir, concertados (Xiong, 2015). Para el Partido Comunista representaba un símbolo de 

desigualdad y una barrera para la mujer en su acceso al trabajo. Simultáneamente, las 

mujeres obtuvieron derechos en educación, trabajo y asuntos personales, aunque el 
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aspecto que más innovador resulta es la 

introducción del deporte. Las escuelas incluyeron 

la educación física como asignatura, teniendo que 

asistir obligatoriamente a tres clases por semana. 

Las mujeres, a la vez que trabajaban en las 

fábricas, hacían descansos para hacer deporte. De 

esta forma se intentaba construir un nuevo ideario 

de mujer independiente, trabajadora y deportista. 

Este deporte obligatorio solo lo era para las 

mujeres que trabajaban. Las amas de casa no tenían 

esta obligación ni tampoco demasiado interés, ya  

que el Confucionismo, que no defendía ese 

desarrollo del cuerpo de la mujer, seguía teniendo 

demasiado peso en la sociedad (Xiong, 2015). 

 

El “Gran Paso Adelante” (1958-1961) impulsado por Mao Zedong tuvo, 

precisamente, ese impacto en el aspecto profesional de las mujeres: El número de 

mujeres con empleo pasó de 33 millones en 1957 a 100 millones en 1960 (Xiong, 

2015). Se animó a la mujer a lanzarse al trabajo y que abandonara la vida tradicional del 

hogar. 

La Revolución Cultural (1967-1979) tuvo como objetivo eliminar las tradiciones 

antiguas y cualquier tendencia capitalista que pudiera surgir, sobre todo en las grandes 

ciudades. Durante este periodo tuvo lugar un movimiento feminista que buscaba la 

igualdad para la mujer en las familias, lugar de trabajo y en la política. El PCCh asumió 

que esta desigualdad de géneros era provocada por las diferencias físicas de ambos 

sexos, por lo que tomó la decisión de que las mujeres tenían que tener una imagen 

andrógina, es decir, abandonar sus rasgos femeninos y copiar los masculinos . 

Cosméticos, ropa muy colorida, faldas y pantalones ajustados se consideraron 

“degenerados” según afirma Xiong (2015). Además, el partido comenzó a criticar el 

Confucionismo, que fue visto como la raíz del problema de desigualdad. Xiong (2015) 

cita a Mao Zedong: “Algo que puede hacer el hombre, puede hacerlo la mujer”. 

Ilustración 1: “Estamos orgullosas de 

participar en la fundación de la 

Industrialización de nuestro país”. 
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En 1979 se implanta la política del hijo único, que no finalizará hasta el año 2015. Esta 

política consistía en que cualquier pareja o matrimonio chino solo podía tener un hijo o 

hija. Hubo excepciones en el ámbito rural y para etnias minoritarias (Hardee, Xie, & 

Gu, 2004). Para hacer efectiva esta política, el incumplimiento se castigaba mediante 

multas, despidos, abortos forzados e incluso esterilizaciones, tanto de hombres como 

mujeres (BBC, 2015).Un año más tarde, China es uno de los primeros países en ratificar 

la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer promovida por Naciones Unidas. Más tarde, en la década de los ’90 se 

aprobaron la Ley de Derechos e Intereses de las Mujeres (1992) y la Ley de Salud 

Maternal e Infantil (1994). 

Ahora bien, tal y como afirma Attané (2014), todavía hoy en día, en China “las mujeres 

siguen luchando para alcanzar la igualdad”. En los hogares aún persiste la filosofía de 

Confucio y, a la hora de tener un bebé, se siguen prefiriendo niños a niñas. Las mujeres 

en China no gozan de las mismas oportunidades que los hombres para alcanzar el éxito 

social. Según Attané (2014), “por regla general, las mujeres tienen roles menos 

importantes socialmente que los hombres”. 
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6.2 Contexto Internacional: Los derechos humanos en China 

6.2.1 La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en  Pekín 

En 1995, entre el 4 y el 15 de septiembre, tuvo lugar la IV Conferencia Mundial sobre la 

Mujer en Pekín, China. Para la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

esta conferencia, que ha sido la última en celebrarse, “marcó un importante punto de 

inflexión para la agenda mundial de igualdad de género”. La propia ONU (2015), en su 

apartado web de ONU Mujeres, define así la Conferencia y los objetivos que 

establecieron: 

La Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, adoptada de forma unánime 

por 189 países, constituye un programa en favor del empoderamiento de la 

mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el documento clave de política 

mundial sobre igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción de 

Pekín establece una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de 

las mujeres y el logro de la igualdad de género en 12 esferas cruciales: La mujer 

y la pobreza; Educación y capacitación de la mujer; La mujer y la salud; La 

violencia contra la mujer; La mujer y los conflictos armados; La mujer y la 

economía; La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; 

Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; Los derechos humanos 

de la mujer; La mujer y los medios de difusión; La mujer y el medio ambiente y; 

La niña. (p.1) 

 

Revisando el Informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, todos los países 

firmantes, entre los que está China, se comprometieron a cumplir una serie de 

compromisos que se enumeran a continuación: 

- Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los 

hombres. (p.2) 

 

- Garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. (p.2) 
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- La potenciación del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en 

condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la 

participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son 

fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. (p.3) 

 

- El reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas las mujeres a 

controlar todos los aspectos de su salud, en particular su propia fecundidad, es 

básico para la potenciación de su papel. (p.3) 

 

- Adoptar las medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los obstáculos a 

la igualdad de género y al adelanto y potenciación del papel de la mujer. (p.4) 

 

- Garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres en 

la educación y la atención de salud y promover la salud sexual y reproductiva de 

la mujer y su educación. (p.4) 

 

 

6.2.2 La Cumbre de Desarrollo de la ONU de 2015 

El 28 de septiembre de 2015, el presidente de China, Xi Jinping, acudió a la Cumbre de 

Desarrollo de la ONU que se celebró en Nueva York. Todos los líderes mundiales 

trataron la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. Hongyun (2015), un 

periodista de la CCTV, sintetizó la intervención de su gobernante en cuatro puntos: a) la 

inclusión de la mujer en estrategias de desarrollo, b) la protección de derechos e 

intereses de las mujeres, c) la construcción de sociedades armoniosas e inclusivas y d) el 

fomento de un entorno global favorable para el desarrollo de las mujeres. (p.1) 

Además de estas propuestas, el presidente asiático prometió donaciones y ayudas a 

países en vías de desarrollo para reducir la brecha de género y realizó un llamamiento 

a las organizaciones de mujeres. 
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Sin embargo, al mismo tiempo que defendía la igualdad de la mujer en Nueva York, las 

activistas de derechos humanos y de organizaciones feministas denunciaban cómo el 

gobierno quiere acallarlos. Así lo contaba Vidal Liy (2015) en El País: 

Un buen número de activistas chinas se encuentran detenidas, encarceladas o 

desaparecidas. La defensora de los derechos humanos Cao Shunli murió el año 

pasado en prisión. La periodista Gao Yu, de 71 años, ha sido condenada a siete 

años de cárcel por pasar información a extranjeros. Liu Xia, la esposa del premio 

Nobel de la Paz Liu Xiaobo, se encuentra bajo arresto domiciliario por reclamar 

la libertad de su marido. La abogada especializada en derechos humanos Wang 

Yu se encuentra en paradero desconocido desde julio, cuando agentes de policía 

irrumpieron en su vivienda. Las medidas contra estas mujeres se incluyen dentro 

de una dura campaña de represión contra el activismo en China desde la llegada 

al poder de Xi Jinping. (p.1) 

 

 

6.2.3 La práctica de los derechos de las mujeres chinas 

Tal y como se explica en el epígrafe dedicado al contexto histórico de la mujer en 

China, a partir de la instauración de la República Popular China en 1949 se producen 

los primeros avances legales importantes que promueven la igualdad entre hombres y 

mujeres. Sin embargo, durante la revolución cultural, el país da un paso atrás con la 

prohibición de vestimenta, complementos y cosméticos femeninos o con la 

“masculinización” de las mujeres. El punto culmen de este paso atrás se termina de 

confirmar con la política del hijo único de 1979. Casi 20 años más tarde, China se 

compromete a una serie de cuestiones que en realidad no se estaban cumpliendo: 

abortos inducidos y obligados (Wang, 2014), visitas regulares al ginecólogo y el uso 

obligado de métodos anticonceptivos (Hardee et al., 2004). Además, si una pareja 

incumplía la ley, podría ser multada económicamente o despedida de su trabajo. 

Esta política tenía excepciones: Si uno de los progenitores de una familia era hijo único 

y tenían una hija, el gobierno permitía un segundo vástago, pero solo podía ser niño. Si 
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en las ecografías se sabía que nacería una niña, la mujer se veía obligada a abortar 

forzosamente (Hunt, 2015).  

Este tipo de prácticas supone una expresión de violencia de género si tenemos en cuenta 

la propia definición de la ONU (1993), organización de la que la República Popular 

China es miembro desde 1971:  

“A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se 

entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

en la vida privada”. 

 

A esta política del hijo único se une la persecución y detención de activistas y abogados 

de derechos humanos y de mujeres de organizaciones feministas por parte del gobierno. 

 

6.2.4 La detención de Wang Yu, abogada de derechos 

humanos 

El 9 de julio de 2015, Wang Yu, una conocida abogada de derechos humanos, fue 

detenida tras una redada policial en su casa (Phillips, 2015). Ella no fue la única: otros 

activistas y disidentes políticos corrieron la misma suerte que ella y fueron interrogados 

unos días después. Los medios de comunicación del Estado los acusaron de estar 

formando una organización criminal. A día de hoy, Wang Yu sigue encarcelada junto a 

más de veinte activistas. En la noticia, Phillips (2015) cita a Roderick MacFarquhar, 

experto de la historia de China en la Universidad de Harvard, que afirma que Xi 

Jinping, el presidente chino, ve a los abogados-activistas como una “amenaza” para el 

partido comunista, por lo que está decidido a “llevarlos al infierno”, sin importar la 

opinión pública internacional. 
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Tweet 1: Over 200 lawyers targeted by the Chinese authorities. Many still detained, including 

Wang Yu. 

 

Según el tweet de esta imagen, en julio de 2015 ya había más de 200 abogados y 

activistas detenidos. China Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG) le 

está dando vida a estos números. Desde 2007, esta organización sin ánimo de lucro 

intenta proteger los derechos de cada uno de los abogados de derechos humanos y 

legales chinos. Cuentan con una base de datos donde están recogidos todos los nombres 

de los abogados, activistas y familiares (de ellos) que han sido interrogados, citados, 

obligados a permanecer en el país, arrestados o vigilados en sus domicilios o que están 

desaparecidos. La última actualización, del 6 de mayo de 2016, ya ha contado 316 

víctimas. 
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Gráfico 1: “A partir de las 18:00H del seis de mayo de 2016, el numero de abogados, activistas de 

derechos humanos y miembros familiares que han sido interrogados, convocados, a los que se les ha 

prohibido salir del país, arrestados en su domicilio, vigilados en sus domicilios, detenidos, 

arrestados o desaparecidos son 319: A 39 se les he prohibido dejar el país, 23 han sido arrestados, 2 

desaparecidos, 12 en libertad bajo fianza, 1 bajo arresto domiciliario y 267 han sido detenidos 

temporalmente o interrogados de forma forzosa”. 

 

 

 

6.2.5 Las activistas detenidas en 2015 

Unos meses antes de que el presidente chino acudiera a la conferencia de la ONU, cinco 

activistas de derechos de las mujeres fueron detenidas por planear manifestarse en 

contra de los abusos sexuales en un espacio público (Branigan, 2015b). Branigan 

(2015), en su noticia en The Guardian, cita a Wang Qiushi, abogado de las activistas: 

“Esto es completamente irracional. Ninguna de ellas ha violado la ley. En realidad, ni 

siquiera planeaban una gran movilización, sino el reparto de panfletos y pegatinas. 
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Branigan (2015) también cita a Sophie Richardson, directora en China de Human Rights 

Watch, que se mostró indignada con la actitud del gobierno: 

Ellas no estaban planeando movilizar a cientos o miles de personas, ir a las 

oficinas del gobierno a protestar ni formar un nuevo partido político o un desafío 

político. Ellas estaban, simplemente, planeando para que lleve a cabo una 

asignatura en la educación pública que es tratada en los medios de comunicación 

hasta cierto punto. Esto muestra lo alérgico que es este gobierno ante cualquier 

tipo de actividad, divulgación o fomento de alguna voz independiente. (p.1) 

La Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Reino Unido suplicaron que se las pusiera 

en libertad, pero el gobierno chino lo ignoró a través de Hua Chunying, portavoz del 

ministerio de asuntos exteriores, de cuyas declaraciones también se hizo hecho Branigan 

(2015): “Nadie tiene el derecho para suplicarle a China la liberación de personas 

relevantes, así que esperamos que estas personas importantes paren de interferir en la 

soberanía judicial de China de esta manera”. 

 

 

 

Las activistas fueron retenidas en prisión durante 37 días (Staff, 2016). En Twitter 

incluso existe una cuenta llamada @FeministsFree, que se creó con motivo de la 

detención y que envió mensajes a través del hashtag #freethefive (“liberad a las cinco”): 

 

 

Fotografía 1: “Wei Tingting, a la redecha, espera fuera de los 

juzgados en Pekín el año pasado. Wei es una de las cinco 

activistas activistas detenidas por planear poner pegatinas de 

anti acoso sexual” 
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Tweet 2: From Li Tingting,Today is a special day. It's one year anniversary of #freethefive 

Branigan (2015) detalla cómo fueron tratadas en prisión las cinco activistas: Wu 

Rongrong, una de las mujeres detenidas, padecía hepatitis B. Pasó un mes en el hospital 

antes de ser detenida, pero en prisión le fue denegada la medicación por, al menos, una 

semana porque las autoridades policiales no consideraron que la necesitara.  

Otra de las activistas detenidas, Wang Man, tuvo que acudir a un centro médico por 

problemas de corazón debido a la gran cantidad de horas de interrogatorio a la que fue 

sometida. 

Wei Tingting, Zheng Churan, y Li Tingting (también conocida como ‘Li Maizi’) fueron 

las tres activistas restantes que estuvieron en prisión. Más de un año después, los cargos 

contra ellas persisten y podrían ser condenadas a una pena de entre tres y cuatro años de 

cárcel. 

 

 

6.3 Evolución demográfica 

Las últimas estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística de China 

señalan que en el año 2014 la población del país era de 1.367.820.000 de habitantes. 

No existen datos oficiales más recientes, probablemente, porque el gobierno chino no 

los publique cada año o porque el proceso de recopilación de datos sea lento. La ONU 

cifra la población de ese mismo año en 1.369.435.670. Ese “baile” de cifras puede 

deberse a que el gobierno chino no inscribiese a los segundos hijos, que incumplían la 
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política del hijo único. Como no hay cifras oficiales del año 2015, se vuelven a tener en 

cuenta los de la ONU: 1.376.048.943 habitantes tendría China cuando finalizó el año 

2015. 

China es el país más poblado del mundo. Una de cada cinco personas del planeta es 

china (Sodupe Corcuera & Moure Peñín, 2013). Las provincias de Henan, Shandong y 

Guangdong tienen más de 94 millones de habitantes. Las que “menos” habitantes tienen 

son Tíbet, Qinghai, Ningxia y Hainan, con algo menos de 10 millones. Ollé (2005) 

habla de que “el peso demográfico es, sin lugar a dudas, una de las herencias más 

evidentes que han condicionado y condicionan la evolución histórica de China”. El 22% 

de la población mundial es china. Los motivos de estos números guardan relación con 

las explosiones demográficas chinas (Ollé, 2005). 

La primera explosión demográfica se produjo entre 1680 y 1850. La población se 

triplicó, pasando de 120 millones de habitantes a 430. Sin embargo, este gran 

crecimiento acabó superando la capacidad de abastecimiento del Imperio, 

produciéndose así una pérdida de primacía respecto a Europa y al Mundo supuso la 

pérdida de primacía de China respecto a Europa y al mundo.  

Tras este primer boom demográfico, China entró en una fase de estancamiento: Entre 

1850 y 1949 el crecimiento anual de la población fue del 0,3%.  

La segunda explosión demográfica comenzó en 1949 con la proclamación de la 

República Popular de China por parte de Mao Zedong. En ese momento la población 

era de 560 millones de habitantes, pero en el año 2004 se dobló esa cifra. En los años 

cincuenta tuvo lugar la transición demográfica, que significó la bajada de la tasa de 

Mortalidad del 20 al 10 por mil de 1949 a 1957 y el aumento de la esperanza de vida 

(Sodupe Corcuera & Moure Peñín, 2013). 

El maoísmo de Mao Zedong asociaba el crecimiento demográfico al crecimiento 

económico: “La consigna era tener cuantos más hijos mejor”, afirma Ollé (2005). Los 

más de 30 millones de muertos por la hambruna del “Gran Salto Adelante” en los 60 

frenaron este crecimiento. La política del hijo único apareció en 1979, con la firme 

consigna de contener el crecimiento demográfico. A raíz de lo comentado líneas atrás 

puede suponer una contradicción, pero ya a mediados de los años ’50 surgieron las 

primeras personas que plantearon un control de la natalidad. En 1970, cada mujer china 
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tenía una media de 5,8 hijos, pero en 1979, a raíz de la implantación de esta política, la 

media abajó hasta el 2’75. En 2005, cada mujer china tenía una media de 1,72 hijos. 

Terminando, con los datos, de 1970 a 1980 la natalidad bajó del 37% al 21% (Ollé, 

2005). 

En términos de sexo, ¿cómo está repartida la población en China? La tasa de 

masculinidad en China “se ha disparado desde 1980” según Sodupe Corcuera & Moure 

Peñín (2013). En China se ha convertido en tradición familiar la preferencia de tener un 

varón. Con los avances médicos fue posible conocer el sexo del feto, provocando 

abortos selectivos de niñas. En el año 2013 había 118 hombres por cada 100 mujeres. El 

National Bureau of Statistics of China (2015) habla de que en 2014, el 51,23% de la 

población son hombres y el 48,77% mujeres. 

El envejecimiento de la población es un fenómeno que se ha acentuado con el paso de 

los años por la implantación de la política del hijo único. Los nacimientos bajaban 

mientras la población iba haciéndose más mayor. La ONU (2016) estima que la media 

de edad es de 37 años. En 1980, justo un año después de implantarse la medida, la 

media de edad era de 21,7 años. 

 

 

*Gráfico propio realizado a partir de los datos recabados de la ONU 
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Para comprobar aún más este envejecimiento, el propio gobierno chino, a través de 

National Bureau of Statistics of China (2015), proporciona los porcentajes de población 

por grupos de edad: 

 

*Gráfico propio elaborado a partir de los datos recabados del National Bureau of Statistics of China 

Desde 1982, la población más joven (azul) va disminuyendo, justamente lo contrario 

que la población de mediana edad (roja) y la de más de 65 años (verde).  

 

6.4 La mujer china en el mundo laboral 

A lo largo de la historia, las mujeres en China no han tenido acceso al poder. 

Normalmente, siempre ha reinado un hombre en las dinastías (Lattimore & Lattimore, 

1966). En las Repúblicas, más de lo mismo. Las mujeres siempre han permanecido 

apartadas del poder político, exceptuando el caso de la esposa de Mao Zedong, que se 

alcanzó cierta popularidad al promocionar la campaña de la mujer andrógina durante la 

Revolución Cultural (Xiong, 2015). Con el paso de los años, el feminismo ha cobrado 

fuerza en el país asiático y ha reclamado una mayor igualdad en el aspecto profesional y 

político. Hoy en día, las mujeres no ocupan roles de relevancia social (Attané & 

Baochang, 2014), pese a que el propio gobierno chino se comprometió a ello en la IV 

Convención Mundial de la Mujer de Pekín de 1995: 
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La potenciación del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en 

condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la 

participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son 

fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. (p.3) 

6.4.1 La mujer en la vida política 

Tras haber repasado todo lo anterior, es necesario revisar la actual presidencia, el 

consejo de ministros y otros cargos de instituciones importantes para saber si esta 

igualdad se ha alcanzado en la política: 

Presidencia 

Cargo Nombre-Nombres Sexo-Sexos 

Presidente Xi Jinping Varón 

Vicepresidente Li Yuanchao Varón 

Primer Ministro Li Kequianq Varón 

Viceprimeros Ministros Zhang Gaoli, Liu Yandong, 

Wang Yang y Ma Kai 

Tres varones y una mujer 

Consejeros del Estado Yang Jing, Chang 

Wanquan, Yang Jiechi, 

Guo Shengkun y Wang 

Yong 

Cinco varones 

Secretario General Yang Jing Varón 
*Tabla de elaboración propia con datos recogidos de China Today y contrastados con la web oficial del 

gobierno chino* 

Consejo de Ministros 

Ministerio Nombre Sexo 

Asuntos Exteriores Li Zhaoxing Varón 

Defensa Nacional Chang Wanqan Varón 

Educación Yan Guiren Varón 

Ciencia, Tecnología e 

Industria para la Defensa 

Nacional 

Zhang Yunchuan Varón 

Asuntos Problemas 

Étnicos 

Bagatur Varón 

Desarrollo Estatal y 

Comisión de Reformas 

Xu Shaoshi Varón 

Seguridad Pública Guo Shengkun Varón 

Seguridad Estatal Geng Huichang Varón 

Supervisión Huang Shuxian Varón 

Ciencia y Tecnología WanGang Varón 

Problemas Civiles Li Liguo Varón 

Justicia Wu Aiying Mujer 

Finanzas Lou Jiwei Varón 
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Personal Zhang Bolin Varón 

Seguridad Social Yin Weimin Varón 

Tierra y Recursos Jiang Daming Varón 

Desarrollo Urbano y 

Rural 

Chen Zhenggao Varón 

Información Industrial Miao Wei Varón 

Recursos del Agua ChenLei Varón 

Agricultura Han Changfu Varón 

Comercio Gao Hucheng Varón 

Cultura Luo Shugang Varón 

Planificación Familiar y 

de la Población 

Li Bin Mujer 

Transporte Yang Chuantang Varón 

Protección Medio 

Ambiente 

ChenJining Varón 

*Tabla de elaboración propia con datos recogidos de China Today y contrastados con la web oficial del 

gobierno chino* 

 

Otras instituciones importantes 

Instituciones Nombre Cargo Sexo 

Banco Popular de 

China 

Zhoy Xiaochuan Gobernador Varón 

Auditoria Nacional Liu Jiayi Auditor general Varón 
*Tabla de elaboración propia con datos recogidos de China Today y contrastados con la web oficial del 

gobierno chino* 

 

En la actual presidencia solo hay una mujer, Liu Yandong, de los trece cargos 

disponibles, ocupando el de vice primera ministra junto a tres varones más. 

En el Consejo de Ministros, solo hay dos mujeres que presidan alguno de ellos. Li Bin 

ocupa el Ministerio de Planificación Familiar y de la Población y Wu Aiying el de 

Justicia. De veinticinco ministerios, en solo dos hay mujeres. Los veintitrés restantes 

están ocupados por varones. Terminando de analizar este apartado, las mujeres 

representan el 8% del ministerio, mientras que los hombres el 92% restante. 

En el Banco Popular Chino y en la Auditoría Nacional ninguna mujer ocupa cargos 

de relevancia. 
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*Gráfico propio elaborado a partir de los datos recabados en la tabla* 

 

 

Sin embargo, ¿es China una excepción en este aspecto de la política? Para saberlo, es 

necesario comparar al país asiático con otros países. Antes de empezar hay que hacer 

una aclaración: la mayoría de países no tienen tantos ministerios como el gobierno 

chino. Los países escogidos son España, ya que es el país en el que nos encontramos, 

Alemania y Estados Unidos. Todos son naciones importantes a nivel global y de 

occidente, que, supuestamente, se caracterizan por llevar a cabo políticas de integración 

de la mujer en estas áreas. 

El Gobierno en funciones de España posee actualmente un total de once ministerios1, 

entre los que se encuentran tres ministras: Ana Pastor (Ministra de Fomento), María 

Fátima Báñez (Ministra de Empleo y Seguridad Social) e Isabel García Tejerina 

(Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). A esto hay que añadir a la 

vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. En total, las mujeres 

representan el 27,27% de consejo de ministros, frente al 72,37 de los hombres. 

                                                           
1 La Moncloa. (2016). Gobierno en funciones. Recuperado de: 

http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/index.aspx 
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*Gráfico propio elaborado a partir de los datos recabados de la página oficial de la Moncloa* 

 

Alemania tiene un total de catorce ministerios2. En el país teutón hay cinco mujeres que 

desempeñan estos cargos: Andrea Nahles (Ministra de Trabajos y Asuntos sociales), 

Ursula von der Leyen (Ministra de Defensa), Manuela Schwesig (Ministra de Familia, 

Tercera Edad, Mujeres y Juventud), Barbara Anne Hendricks (Ministra de Medio 

Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear) y Johanna Wanka 

(Ministra de Educación e Investigación). Tampoco hay que obviar la figura de Angela 

Merkel, canciller de Alemania desde el 2005. Porcentualmente, las mujeres tienen el 

35,71 y los hombres el 64,28 restante. 

                                                           
2 Bundesregierung. (2016). Bundesministerien. Recuperado de: 

https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Bundesministerien/bundesministerien.html 
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*Gráfico propio elaborado a partir de los datos recabados de la página oficial de Bundesregierung* 

 

Estados Unidos no tiene ministerios, sino departamentos, aunque ambos desarrollan la 

misma función3. Cuatro secretarias de quince en total tiene el país norteamericano en su 

gabinete: la Fiscal General Loretta E. Lynch (Secretaria del Departamento de Justicia), 

Sally Jewell (Secretaria del Departamento de Interior), Penny Pritzker (Secretaria del 

Departamento de Comercio) y Sylvia Mathews Burwell (Secretaria del Departamento 

de Salud y Servicios Humanos). Las mujeres representan el 36,36% y los hombres el 

63,63%. 

                                                           

3 The White House. (2016). The Cabinet. Recuperado de: 

https://www.whitehouse.gov/administration/cabinet 

9

5

Ministerios del Gobierno de Alemania

Hombres

Mujeres



 

27 
 

  

*Gráfico propio elaborado a partir de los datos recabados de la página oficial de The White House* 

 

Ya en último lugar, estos mapas nos permiten observar, a nivel global, qué países han 

sido liderados durante más tiempo por mujeres y cuáles lo están siendo en la actualidad 

(eldiario.es, 2016). 

 

Mapa 1: “¿Qué países han sido más tiempo liderados por una mujer? Duración total de mandatos 

de jefas de Estado o de Gobierno entre 1964 y 2014”. Mapa elaborado por Statista y publicado por 

eldiario.es 
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Tras recabar todos los datos de los países y realizar las gráficas y haber visto los dos 

mapas, se puede deducir que la política, a nivel mundial, es un sector donde los 

hombres tienen una participación mucho más alta que las mujeres. No obstante, los 

números del gobierno chino están muy por debajo respecto a España, Alemania y 

Estados Unidos. 

El poco acceso que tienen las mujeres a cargos políticos está dentro de la tónica global. 

No es algo exclusivo del país asiático. 

 

6.4.2 La mujer en el acceso al trabajo 

 Las mujeres, visto desde el punto de vista mundial, van ocupando cada vez más puestos 

de alto rango en las empresas. Claro está que el ritmo de crecimiento es muy bajo. 

Según Babaeva & Chirikova (2015) en su informe para Grant Thornton, en 2004, solo 

el 19% de estos puestos “top” tenían a mujeres entre sus filas. Más de una década 

después, este porcentaje ha subido al 22%, no llegando nunca al 24%. También merece 

la pena rescatar que, en el mismo periodo de tiempo, el porcentaje de empresas que no 

tenían a mujeres en estos altos cargos han disminuido del 38% al 32%. 

Mapa 2: “Jefas de Estado y de Gobierno en la actualidad”. Mapa elaborado por 

Statista y publicado por eldiario.es 
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*Gráfico propio elaborado a partir de los datos del informe de Grant Thornton* 

En este gráfico puede observarse los buenos porcentajes existentes en los países del 

este: Rusia, Georgia, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania y Armenia. Los motivos de 

este éxito son históricos, culturales y demográfico, tal y como afirman Babaeva & 

Chirikova (2015): En la URSS, las mujeres fueron ascendidas en las industrias para 

mostrar “igualdad de oportunidades” para ambos géneros. Era algo importante en la era 

comunista. Hoy en día, por ejemplo, se ven a muchas más estudiantes de Europa del 

Este haciendo carreras de matemáticas e ingenierías que en el Reino Unido. El aspecto 

demográfico también juega un papel fundamental en Rusia: Hay 120 mujeres cada 100 

hombres por el gran número de muertos en la segunda guerra mundial. 
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*Gráfico propio elaborado a partir de los datos del informe de Grant Thornton* 

Por otra parte, en este gráfico se puede observar el ranking de los diez países con peores 

números, introduciendo, además, a China, tal y como se ha hecho en el caso anterior. 

Dentro de Europa, Alemania es la que peores números presenta: Ha empeorado sus 

números desde 2004 (del 16% al 14%). En el mismo espacio temporal, Francia (21% al 

33%), España (14% al 26%) y el Reino Unido (18% al 22%) han mejorado en esta 

cuestión (Babaeva & Chirikova, 2015). 

Sin embargo, en este gráfico hay que reparar en la aparición de Indonesia, India y 

Japón, todos países asiáticos. Babaeva & Chirikova (2015) citan en su informe a Ellen 

Teo, CEO de la Unión Energética de Singapur, que les comenta que la cultura asiática 

“no ha madurado lo suficiente para aceptar el hecho de que una mujer puede tener un 

trabajo y también una familia”. Los siguientes datos que aparecen en el informe darían 

la razón a Ellen Teo: 

 El porcentaje de puestos altos ocupados por mujeres en Asia en 2009 era del 

25%. En 2015 ha caído al 20%. 

 El 66% de las empresas japonesas no tiene a ninguna mujer en cargos de 

relevancia. 
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 China protagoniza la caída más alta: En 2007 el porcentaje era del 32%, pero a 

finales de 2015 ha bajado hasta el 25%. 

En términos mundiales, China se encuentra en una posición intermedia, tal y como 

puede verse en los gráficos, aunque la significativa bajada respecto a 2007 le hace estar 

muy por detrás de los países del este. Precisamente resulta curioso como estos países de 

la Europa oriental, con el paso de las décadas, hayan conservado esta idea de la 

“igualdad de oportunidades” que se puso en marcha durante el comunismo de la URSS, 

y que China, que también la siguió y se cuenta en el punto 1, no haya seguido por los 

mismos derroteros. 

Los estudios sobre brecha de género de Datosmacro (2016) también confirman los datos 

anteriores. Este índice “mide la desigualdad de género en la participación en la 

economía y el mundo laboral cualificado, en política acceso a educación y esperanza de 

vida” de un total de 145 países. En la actualidad, China se encuentra en el puesto 

número 91. 

 

*Gráfico propio elaborado a partir de los datos de Datosmacro.com* 
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6.5 El machismo en China 

El machismo existente en China no es ningún secreto. La filosofía de Confucio, que 

sigue viva en muchos hogares del país, sigue considerando que la mujer debe, 

exclusivamente, quedarse en el hogar cuidando del hogar y que el hombre es el patriarca 

de la familia y el que, por tanto, es el encargado de mantenerla económicamente 

(Lattimore & Lattimore, 1966).  

Como también se ha comprobado en el apartado anterior, el acceso a puestos de trabajo 

de alto nivel también es un terreno al que le queda aún por evolucionar. Babaeva & 

Chirikova (2015) citan a Ellen Teo en su informe, que comenta que la cultura asiática 

“no ha madurado lo suficiente para aceptar el hecho de que una mujer puede tener un 

trabajo y también una familia” 

No obstante, el machismo en China tiene otras muchas formas de expresión que vamos 

a ver a continuación 

 

6.5.1 Libros de “educación sexual” 

Perlez (2016), periodista de The New York Times, se hizo eco a finales de junio de 

2016 de la publicación de un libro de educación sexual que fue aprobado por un 

departamento de educación provincial. En este libro se podía leer que “las mujeres 

jóvenes que tienen sexo antes del matrimonio son degeneradas” y que “el sexo 

prematrimonial tiene unos efectos psicológicos y físicos tremendamente negativos en 

mujeres”. 

Las reacciones en el país no se hicieron esperar. Perlez (2016) recoge varios 

testimonios, como los de Zhong Guangquan, un profesor de Guangdong: “Me enfadé 

mucho cuando leí el libro. Todos los conceptos son atrasados y todos los comentarios 

negativos se dirigen hacia las niñas”. 

Perlez (2016) también da cabida a Xiao Meilli, una abogada de derechos de mujeres: 

Esto es lo mismo que en Occidente en tiempos muy remotos. ¿Cómo resolver el 

problema sexual? Prueba con la abstinencia. Estas palabras van a herir a las 
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mujeres jóvenes. Convierten en objetos a las mujeres. Las tratan como a objetos. 

(p.1) 

 

6.5.2 Los “prestamos porno” 

Esta manipulación de la mujer se refleja también, de modo paradójico, en prácticas 

sociales que contrastan fuertemente con la retórica oficial pero que en el fondo 

reproducen su misma lógica instrumentalizadora del universo femenino. 

Así por ejemplo, Jiedaibao, una web que pertenece a la empresa de capital riesgo JD 

Capital, permite que diferentes personas puedan prestar o pedir dinero, llegando entre 

ellas a cuerdos personales, como por ejemplo la forma de devolución. Sin embargo, ha 

surgido una problemática: muchas mujeres, sin experiencia en el mundo económico, 

contactan con prestamistas para que les concedan un préstamo. El aval que piden, lejos 

de ser una vivienda u otra propiedad, es su propio cuerpo: una foto desnuda. Cuando ya 

tienen en su poder la fotografía, las chantajean subiéndoles el tipo de interés: si no 

aceptaran, subirían sus fotos a internet (Leavenworth, 2016). 

 

6.5.3 Leyes que dejan a la mujer en segundo lugar 

En 2011 se publicó una nueva ley que determina que, en caso de divorcio, las 

propiedades no deben ser divididas y que estas deben ser para las personas que firmaron 

el contrato (Branigan, 2015). El problema reside en que son los hombres los que suelen 

comprar las viviendas en la mayoría de los casos, ocupándose las mujeres de la 

decoración. A menudo, los hombres no tienen la capacidad económica para poder 

adquirir una vivienda, por lo que acaban pidiendo ayuda a familiares y a sus mujeres. 

Según afirma Branigan (2015) con datos del Estado, el 70% de los hombres pide esta 

ayuda, pero las mujeres solo aparecen en las escrituras de la vivienda el 30% de las 

veces. Hong Fincher (2014) afirma: 

Las leyes, a menudo, insisten en que se deje de lado el nombre de la esposa 

porque paga una cantidad más pequeña. En una sociedad donde la presión de 

una boda es tan intensa que muchas mujeres, a menudo por las prisas de los 
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padres, creen que es mejor casarse aunque los negocios financieros parezcan 

injustos. (p.1) 

En caso de divorcio, las mujeres dejan sus casas, pero al volver a su antiguo hogar se 

encuentran que no tienen propiedades porque estas ya están en manos de sus hermanos. 

Lo que les queda son trabajos mal pagados en las ciudades (Branigan, 2015). 

 

6.5.4 Dongguan, el reino de la bigamia 

China es un país conocido, entre otras muchas cuestiones, por tener más hombres que 

mujeres. Esta particularidad es general en casi todas las ciudades del país, excepto en 

una en concreto: Dongguan. Esta ciudad industrial, localizada en el sureste del país y a 

pocas horas de distancia de Hong Kong, hay 89 varones por cada 100 mujeres (Ramos 

Sanz, 2015). Sin embargo, se hizo famosa el año pasado porque los hombres pasean, 

cenan o incluso duermen en una misma cama con más de una mujer. Según Ramos Sanz 

(2015), “son sus novias”, las cuales tienen que “competir” entre ellas para ganarse la 

atención del novio en cuestión. Incluso tienen que pagar para poder salir con ellos. 

Todo esto tiene una razón: En Dongguan se encuentra trabajo fácilmente, pero los 

sueldos son muy bajos, por lo que quieren encontrar de forma rápida un novio y poder 

casarse en poco tiempo. 

Ramos Sanz (2015) cuenta la historia de un hombre que reconoce abiertamente que 

tiene tres mujeres, teniendo cada una un papel diferente: Con una convive, con otra 

tiene una relación y la última es su amante. No dudan en afirmar que resulta 

“vergonzoso tener solo una novia”. 
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6.6 Problemas derivados de la política del hijo único 

Desde que se instaurara la República Popular China en 1949, la población empezó a 

crecer a un ritmo vertiginoso. Al inicio de la República, China tenía 540 millones de 

habitantes, aproximadamente, pero treinta años después, ya superaba los 800 millones. 

Debido a este suceso, surgió una preocupación mundial que creyó que China iba a sufrir 

una “catástrofe maltusiana” (Ebenstein, 2010), que consiste en lo siguiente: la población 

crecería a un ritmo tan alto que el país no sería capaz de producir tanta comida para 

alimentar a tantas personas, lo que acabaría provocando una gran hambruna.  

El miedo a este colapso terminó con la implantación de la política del hijo único en 

1979, aunque no fue una novedad en China, ya que a partir de la década de los 

cincuenta empezó a fluctuar la idea de controlar los nacimientos (Rodrigues, 2015). 

 

Recorte 1: “Control de nacimientos en China”. Noticia de The Guardian de 1956. 

La política del hijo único se pone en marcha por motivos económicos, pero su forma de 

funcionar ha ocasionado numerosos problemas de diversa índole que se detallarán en los 

siguientes puntos: 
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6.6.1 Envejecimiento de la población 

 

 

*Gráfico propio elaborado a partir de los datos recabados del National Bureau of Statistics of China 
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En 1892, el censo oficial del gobierno chino reveló que el 7,6% de la población tenía 

una edad superior a los 60 años. A día de hoy, el país asiático ya ha superado el 10% ( 

Flaherty, Liu, Ding, Dong, Ding, Li, & Xiao, 2007). Para la ONU, si un país llega a ese 

famoso 7%, se le considera viejo. Para ponerle más énfasis aún, una de cada cinco 

personas viejas del mundo es china (Flaherty et al., 2007). 

 

*Gráfico propio realizado a partir de los datos recabados de la ONU 

 

 

*Gráfico propio realizado a partir de los datos recabados de la ONU 
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La tasa de fertilidad en China en 1980 (un año después de la implantación de la 

política del hijo único) era de 2,52 hijos por mujer. En 2015, ha bajado al 1,55. A la 

misma vez puede verse el impacto de la política: Los números se fueron manteniendo en 

los primeros años hasta que caen de forma significativa a mediados de la década de los 

noventa. Como ya se ha explicado con anterioridad, hay excepciones y personas que no 

seguían la norma, siendo ese el motivo por el que esta tasa de fertilidad no da 

exactamente 1. 

 

*Gráfico propio elaborado a partir de los datos de la ONU 

Tal y como ocurre con la tasa de fertilidad, se observa el mismo bajón de la curva a 

partir de 1995, lo que da a pensar que la política se empezó a endurecer por aquellos 

años. También confirma la bajada paulatina de nacimientos, aunque con una leve subida 

en estos últimos cinco años. 

Las consecuencias de este envejecimiento pueden ser devastadoras económicamente: 

Como cada vez hay menos nacimientos, cada vez habrá menos población activa. 

Simultáneamente, muchas personas dejan de ser personas activas para convertirse en 

jubiladas. Eso significa que necesitan unas rentas que deben proporcionárselas las 

personas activas, las que deberían estar trabajando. En 2012, la población activa bajó en 

3,4 millones de personas y se vaticina que para 2030 habrá 57 millones menos (C.R, 

2014). 
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De continuar China por estos derroteros, a largo plazo terminará colapsando su 

economía. No hay que olvidar que la política del hijo único fue implantada, 

precisamente, para evitar una catástrofe malthusiana y para proteger a la economía: 

había miedo de que no pudiera abastecer a toda la población 

¿Qué efectos podría tener a largo plazo para su población? Flaherty et al. (2007) lo 

muestra a través de tres pirámides de población distintas: Una del 2000 y las otras dos 

de 2025 y 2050, que serían cálculos del autor teniendo en cuenta el crecimiento actual. 

 

Figura 1: “Population pyramids for 2000 with projections for 2025 and 2050 for China”. 
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- Pirámide del año 2000: Estaríamos ante una pirámide progresiva, donde 

destaca la población joven. Tiene forma de una pirámide al uso, aunque en 

esta ya puede observarse como empieza a estancarse el crecimiento y cómo 

empieza a abundar la población de entre 20 y 40 años. 

 

- Pirámide del año 2025: Sería una pirámide estacionaria o estancada. Hay 

una especie de equilibro entre los grupos de edad más jóvenes y maduros. En 

esta principalmente puede observarse que el grupo más maduro es más 

numeroso, probablemente porque la mortalidad y la natalidad estén a niveles 

similares, es decir, en niveles bajos. Va camino de desembocar en una 

pirámide de población regresiva. 

 

 

- Pirámide del año 2050: Es, a todas luces, una pirámide de población 

regresiva. La mortalidad aquí sería muy baja y los nacimientos serían 

también muy bajos. 

 

China ha intentado responder al problema modificando la política del hijo único y 

permitiendo dos descendientes por familia (Vidal Liy, 2015). Además, se ha subido la 

edad de jubilación para que aumente la población activa (EFE, 2016). Ahora bien, ¿son 

estas medidas justas, adecuadas y suficientes?  
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6.6.2 Diferencia entre sexos 

 

*Gráfico propio elaborado a partir de los datos recabados de la ONU 
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En China siempre han existido preferencias a la hora de tener un bebé. No se puede 

decir que sea generalizado, pero sí es algo que existe. Si una familia tiene una niña, lo 

más normal es que acabe abandonando el hogar para marcharse con la familia del 

marido cuando proceda. Además, la legislación y las dificultades para labrarse un futuro 

profesional, como ya se ha visto, pueden llegar a ser otros motivos de peso. En cambio, 

un niño se prefiere más porque puede ayudar más en las labores del campo (en el ámbito 

rural) y tiene más probabilidades de prosperar en la política o en puestos de alto rango 

en empresas. 

Habiendo aclarado esto, hay que incidir ahora en el gráfico y en los efectos de la 

política del hijo único que se ven en él. A medida que van pasando los años, las dos 

líneas de la gráfica se van separando más. Se ha llegado al punto en el que, según las 

estimaciones de ONU (2016), hay 41.905.289 hombres más que mujeres. En 1979, 

“solo” había 24.832.236 más. 

También resulta muy interesante lo que comentan Ding & Hesketh (2006): 

Parece que en las áreas urbanas, donde solo está permitido un hijo, algunas 

personas seleccionan el sexo de su bebé en su primer nacimiento. En las áreas 

rurales a la mayoría de las personas les está permitido tener un segundo hijo, 

especialmente si el primero fue una niña, así que la selección de sexo comienza 

con el segundo embarazo. Esto ocurre, probablemente, a través de los abortos 

selectivos, a pesar de que es algo que no se puede realizar porque es una práctica 

ilegal. Otras razones de que haya menos niñas son los infanticidios femeninos 

(algo muy raro ahora mismo) tratamientos menos agresivos a niñas recién 

nacidas que están enfermas o la no registración de estas niñas. (p.3) 

Por lo tanto, esta política provoca aún más preferencias de sexo, con prácticas como el 

aborto selectivo, infanticidios o la no registración voluntaria de niñas. 

En 2020 habrá 30 millones de hombres que no serán capaces de encontrar mujer 

(Fetterly, 2014).  
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6.6.3 Tráfico de Mujeres 

La diferencia de sexo existente en China ha acentuado los problemas de tráfico de 

mujeres en el país. El gobierno ha puesto de su parte para que este problema se 

erradique, pero aún no ha sido capaz de hacerlo. La periodista Fetterly (2014) escribe en 

The Diplomat acerca de este tema: 

El Informe de Tráfico de Personas del año 2014, publicado por el departamento 

estadounidense de Tráfico de Personas (TIP), fijó que mujeres y niños de países 

como Burma, Vietnam, Laos, Mongolia o Corea del Norte, así como de otros 

países de África o América, son sometidos a trabajos forzados y a tráfico sexual 

en China. Muchas de estas mujeres son reclutadas a través de bodas falsas y 

transportadas a China, donde son forzadas a la prostitución a trabajos. (p.1) 

El TIP atribuye este tráfico a la política del hijo único. Al haber menos mujeres, 

aumenta el tráfico de mujeres. A raíz de las excepciones que se aprobaron en 2013 y 

2014, el propio TIP cree que disminuirá.  

  

6.6.4 Secuestro de menores 

El secuestro de menores también guarda relación con esta política. En China hay 

regiones donde hay excepciones y, por lo tanto, la ley es más laxa. En estas zonas, que 

suelen ser rurales y que se localizan en el suroeste del país, hay más nacimientos, y de 

eso es de lo que se aprovechan los secuestradores. Acaban vendiendo a estos niños en 

zonas donde la política es más severa y donde hay menos herederos y menos posibles 

novias. Al final, resulta más barato comprar a uno de estos niños (1500$ cuesta un niño, 

las niñas la mitad) que pagar una multa por tener a un segundo o tercer hijo. Si una 

ciudad tiene tasas de infertilidad altas, la demanda sube (Hornby, 2015). 

El departamento de Estado de EEUU habla de cada año, un mínimo de veinte mil niños 

son secuestrados. Son alrededor de 400 a la semana (Espinosa, 2015). 
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Xiao Chaohua es uno de esos padres que viajan por toda China esperando encontrar a su 

hijo desaparecido (Espinosa, 2015). Ha estado ya en 19 de las 22 provincias Chinas y ha 

recorrido más de diez mil kilómetros. Empezó su travesía en moto, pero acabó 

comprándose una furgoneta, tras vender su negocio.  

El secuestro de menores es algo que siempre ha estado presente en China, pero que se 

ha acentuado con la política del hijo único. En 2002 volvió a reabrirse este tema: la 

policía interceptó un autobús que llevaba 28 bebés “cubiertos con edredones y 

empaquetados en bolsas de nailon” (Espinosa, 2015). Todos estaban drogados y uno de 

esos bebés murió. 

En 2009, el gobierno chino llegó a crear unas fuerzas especiales para que lucharan 

contra el secuestro de menores. Durante este tiempo se han desmantelado 11.000 bandas 

y rescatado a 54.000 niños. El Tribunal ha juzgado ya a 261.512 personas por estar 

relacionadas o ser culpables de esta práctica (Espinosa, 2015). 

 

 

 

Fotografía 2: “15.000. Número estimado de anuncios en la web baobeihuijia.com – Bebé vuelve a 

casa. Padres viajan por toda China en una furgoneta cubierta con imágenes de niños 

desaparecidos”. 
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6.6.5 Abortos selectivos, inducidos y forzados: Los niños que 

no nacieron 

 

Cuando se fundó la República Popular de China en el año 1949, los abortos inducidos 

fueron ilegalizados, ya que el “deseo” del gobierno era que la población aumentara 

(Wang, 2014). La población creció a un ritmo desenfrenado, pero hubo mujeres que sí 

que se los practicaron en clínicas clandestinas y de forma ilegal. En el año 1953, el 

gobierno volvió a legalizar el aborto y empezó a promocionar el uso de métodos 

anticonceptivos (Wang, 2014). 

El crecimiento poblacional en los setenta siguió siendo alto, por lo que en 1973 se lanzó 

un plan de planificación familiar, que extendió el aborto y los métodos anticonceptivos 

a las zonas rurales. Seis años más tarde, se implantó la conocida política del hijo único. 

Los abortos pasarían a ser obligatorios para las mujeres que estuvieran incumpliendo las 

normas, estuviera embarazada de pocos o muchos meses. En 2002 se introdujo la multa 

por desobediencia, con el fin de disuadir a las mujeres de incumplir las normas (Wang, 

2014). 

Wang (2014) habla de que desde 1979 hasta 2010 hubo un total de 272 millones de 

abortos inducidos. El autor destaca el periodo de 1970 a 1983, que fue en el que más 

abortos inducidos se realizaron. 

Los estudios de Wang (2014) arrojan que tanto la planificación familiar como las 

características individuales, tales como la etnia, el número de hijos, la edad, el nivel de 

educación, la región y el sexo del niño existente, “son determinantes” en los casos de 

abortos inducidos. Wang también llegó a estas conclusiones: 

- Mientras más hijos tenga una mujer, mayor será la probabilidad de que haya 

tenido un aborto inducido. (p.164) 

- Mientras más alto sea el porcentaje de etnias minoritarias en una región, 

menor la frecuencia de abortos inducidos. (p.164) 

- Mientras más nivel educativo tenga una mujer, menor será la posibilidad de 

que se someta a un aborto inducido. (p.164) 
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- Las mujeres que viven en el centro y en las regiones occidentales fueron más 

propensas a someterse a abortos que las mujeres que viven en regiones del 

este. (p.164) 

- Una mujer casada cuyo hijo más joven sea una niña, fue más propensa a 

someterse a un aborto que una mujer con el mismo número de hijos varones. 

(p.164) 

 

 

Figura 2: “Figura 1. Tendencia en proporción de mujeres casadas que practicaron el aborto 

inducido (20 a 49 años) y la tasa de fertilidad en China de 1970 a 2010”.  

 

Pese a que antes no se ha puesto demasiado énfasis, hay que incidir en el hecho de que a 

las autoridades no les ha importado demasiado los datos relativos a los meses de 

gestación para someter a las mujeres a un aborto forzado. Este hecho y su repercusión 

en redes sociales lo recuerda Shi (2014) del siguiente modo: 
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En junio de 2012, las sorprendentes noticias sobre el aborto forzado de las 

autoridades a una mujer china en el séptimo mes de su embarazo se propagaron 

rápidamente por internet en China. Las fotos de la traumatizada mujer con su 

feto abortado, lleno de sangre, en la cama de un hospital provocaron indignación 

pública y condena en las redes sociales. Durante la semana siguiente a la 

publicación, estas fotos entraron en el ranking de las fotos más promovidas en 

Sina Weibo, la versión china de Twitter y la página de micro blogging más 

grande de China. Mientras tanto, un número ingente de posts y comentarios, en 

los que se usaban palabras como “indignación”, “inhumano” y “asesino” 

fluyeron en las discusiones de foros online. En respuesta de la crítica pública, el 

vicealcalde, representando al gobierno municipal, visitó a la pareja y pidió 

disculpas públicamente por al mal hacer de sus subordinados. Seguido de una 

investigación provincial del gobierno, a siete oficiales les dieron deméritos y la 

pareja recibió una compensación monetaria. (p.115-116) 

 

Chen Guangcheng (2016), un abogado chino que actualmente vive en Estados Unidos 

con su familia porque no puede volver a su país, emprendió una investigación personal 

en su región, Shandong, en 2005. Allí descubrió que los oficiales entraban en las casas 

“destrozando y confiscando propiedades” y “arrastrando a las mujeres embarazadas para 

hacerles abortar en contra de su voluntad”. 

En total, esta política del hijo único ha impedido un total de 400 millones de 

nacimientos desde 1979 hasta el pasado octubre de 2015 (Díez, 2015). 

 

6.6.6 Los métodos anticonceptivos y las esterilizaciones 

La primera ley que regulaba el uso métodos anticonceptivos llegó en 1953, durante los 

primeros años de la, por entonces, nueva República Popular de China (Wang, 2014). En 

los años siguientes (década de los sesenta) se establecieron Planes de Planificación 

Familiar que no fructificaron porque el gobierno no estableció suficientes provisiones 

de métodos anticonceptivos. No fue hasta el 1973 cuando estas medidas se extendieron 

por todas las zonas rurales del país, que siempre han sido zonas muy pobladas y donde 

más nacimientos hay. 
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En 1979 se instaura la famosa política. Las autoridades, para impedir más nacimientos, 

instaron a las mujeres que ya habían tenido un hijo a usar un DIU y esterilizaron a 

parejas que ya eran padres de dos hijos. En provincias como Sichuan y Shandong se 

hicieron campañas de esterilización donde era obligatorio someterse a ella si una familia 

ya tenía un hijo (Wang, 2014). Desde 1979 hasta 1983 se produjeron 88 millones de 

esterilizaciones. A principios de los noventa, el gobierno endureció aún más las 

medidas: 26 provincias de 30 siguieron la medida de DIU/Aborto/Esterilización (Wang, 

2014). A finales de la década, el gobierno permitió que las familias decidieran qué 

método anticonceptivo querían utilizar. 

Con el paso de los años, el uso del DIU ha ido aumentando (39,83% de parejas en 1983 

al 48,15% en 2010), al igual que el uso de preservativos, que en 1980 solo era usado por 

el 2,35% de las parejas y en 2010 por el 9,32%. Por otro lado, las esterilizaciones han 

ido disminuyendo a medida que ha ido pasando el tiempo: El 46,47% de mujeres 

casadas de entre 20 y 49 años se sometían a ella en 1994, bajando hasta el 31,7% en 

2010 (Wang, 2014). 

Hardee et al.(2004) hizo un estudio en tres provincias chinas (Yunnan, Anhui y Jiangsu) 

y determinó lo siguiente: 

La amplia mayoría de las mujeres de Yunnan (87%), Anhui (91%) y Jiangsu 

(97%) confirmaron que ellas o su pareja estaban usando métodos 

anticonceptivos. El 90% y 96% de ellas se referían al uso del DIU o a la 

esterilización. En cada provincia, el uso del método anticonceptivo variaba en 

función del nivel de fertilidad. En Jiangsu, la mayoría de las parejas tenían un 

hijo y por eso usaban el DIU. En Anhui y Yunnan, una gran proporción de 

parejas tenía dos hijos, por lo que el uso del anticonceptivo estaba entre el DIU y 

la esterilización. De media, las mujeres llevaban usando ese método 

anticonceptivo entre 5,7 y 9,7 años. (p.71) 

Una mayor proporción de mujeres en Jiangsu (29%) que en Yunnan (9%) y 

Anhui (12%) relataron que quedaron embarazadas como resultado del fallo del 

método anticonceptivo. Estas diferencias no son sorprendentes, ya que una 

mayor proporción de mujeres en Jiangsu usaban el DIU, mientras que la mayoría 

en las otras provincias optaban por la esterilización. (p.71) 
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A raíz de la implantación de esta política, a muchas parejas les fue impuesto un método 

anticonceptivo que podrían no haber querido utilizar. El hecho de que la esterilización 

siga teniendo porcentajes tan alto en provincias resulta preocupante, ya que en países de 

occidente esta medida no entra en los planes de la amplia mayoría de las personas. 

 

6.6.7 Los niños no registrados 

Si después de superar a las autoridades y sus abortos forzados los padres conseguían 

tener a un segundo hijo que les era prohibido, lo siguiente que les esperaba era una 

multa muy cuantiosa. Si esta multa no se pagaba, ese nuevo hijo no sería inscrito en el 

registro con todo lo que eso puede conllevar: no puede recibir atención sanitaria, no ir al 

colegio y no puede pedir recibir prestaciones en un futuro (Hatton, 2014). Precisamente 

este es uno de los problemas que existen para determinar la población real de China, ya 

que el propio gobierno no los cuenta porque no están registrados. 

En 2014, Johnson (2014) se hizo eco de la historia de Wang Guangrong, un padre de 

familia chino que se suicidó porque no pudo pagar la multa que le fue impuesta por 

tener un cuarto hijo (2.000$), al que no podía registrar e inscribir en la escuela. Según 

cuenta su esposa, le dijo que no podía ver a su hijo “crecer sin educación”. Su suicidio 

estimuló a las autoridades a pagarle a su mujer el equivalente a 20.000$ y a comprarle 

una casa nueva. 

Con el cambio de política, el gobierno va a permitir que un total de 13 millones de 

personas, que nacieron “ilegalmente” durante la política del hijo único, puedan 

regularizar su situación y poder disfrutar de la educación pública y de los servicios 

sanitarios (AFP, 2015). 

 

6.6.8 “Turismo de Natalidad” 

El hecho de tener un segundo hijo en China, salvo excepciones que ya se han 

comentado, tiene como consecuencias la imposición de multas económicas y el no 

reconocimiento legal del hijo o de la hija. Con el propósito de evitarlas, las mujeres 

chinas marchan a Hong Kong para tener ese segundo hijo allí.  
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¿Por qué Hong Kong? Es una región administrativa especial por haber sido colonia 

británica hasta el año 2000. Allí reina una legislación diferente, por lo que las mujeres 

eluden la multa que les sería interpuesta en el resto del país. Este suceso se conoce 

como “Turismo de Natalidad”. 

Los servicios sanitarios de Hong Kong no dan abasto. En 2010, de los 88.000 

nacimientos que registraron los hospitales y el Departamento de Salud de Hong Kong, 

40.000 pertenecieron a mujeres chinas de fuera de Hong Kong. En 2004 y 2005 solo 

fueron algo más de cien mujeres las que lo hicieron. (Bainbridge, 2011). 

Las autoridades estatales de China y de Hong Kong decidieron actuar de forma conjunta 

para frenar este “Turismo de natalidad”. Desde octubre de 2011 hasta octubre de 2012, 

420 mujeres fueron detenidas o multadas. En el caso de la detención, esta se producía 

dos o tres días después del parto, no antes por cuestiones “humanitarias” (Chen, 2012). 

Las sentencias son de dos meses y las madres podrían compartir celda con sus bebés, si 

así lo quisieran. 

Solo en 2012, a más de 3.500 mujeres embarazadas les fue prohibido viajar a Hong 

Kong, un 80% más que en 2011. 
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6.7 Chen Guangcheng 

Chen Guangcheng es considerado como un símbolo de la resistencia contra el gobierno 

chino. Este abogado, ciego desde su infancia, demandó en 2005 al gobierno local de 

Shandong por sus prácticas salvajes y abusivas, que tenían el fin de hacer cumplir la 

política del hijo único. El resultado fue su secuestro por parte de las autoridades del 

partido y una sentencia de cuatro años de prisión. Cumplió condena y salió en libertad, 

pero durante los diecinueve meses siguientes, su familia y él estuvieron bajo arresto 

domiciliario. Al mismo tiempo se convirtió en la cabeza visible de Weiquan, un 

movimiento que lucha por el respeto a los derechos civiles. A partir de 2011, sus 

seguidores comenzaron a apoyarle con camisetas donde se podía ver dibujado su rostro 

o llevando gafas de sol, su elemento característico (Lovell, 2015). 

 

Fotografía 3: “Chen Guangcheng y su esposa, Yuan Weijing, in New York in 2012”. 

 

El fin a su arresto domiciliario llegó en el año 2012. Escapó de su vivienda y un 

cómplice lo llevó a Pekín, donde vive un familiar. La embajada de Estados Unidos le 

dio refugio después de una frenética persecución policial por la ciudad. Desde allí, 

negoció el traslado seguro de su familia al país norteamericano (Lovell, 2015). 
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A los seis días de estar en la embajada, la abandonó con el diplomático para ir al 

hospital y reunirse con su familia. En un momento dado, se quejó del comportamiento 

de las autoridades estadounidenses porque no le dejaron reunirse con sus amigos y 

porque le presionaron para que abandonara su lucha y se quedara en su país. Además, 

también se dio cuenta de que los oficiales chinos estaban amenazando a su esposa. 

Desde ese instante decidió que su familia y él se irían del país. El gobierno del país no 

aceptó el trato y siguen demandando una disculpa del gobierno norteamericano (Burns 

& Bill, 2012). 

Actualmente, Chen Guangcheng y su familia viven en Estados Unidos. Es estudiante de 

derecho en la Universidad de Nueva York y compagina la carrera concediendo 

entrevistas y escribiendo sus memorias. 
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7. Conclusiones 

La política del hijo único es una expresión de violencia de género, según la 

definición de Naciones Unidas. A las mujeres embarazadas que la incumplen se les 

somete a abortos forzosos y a agresiones físicas, con el daño corporal, psicológico y 

moral que todo eso conlleva; se les insta a no tener más hijos bajo la amenaza de 

que puedan perder el empleo o tener que pagar una cuantiosa multa; y se les priva 

completamente de la libertad de decidir si quieren tener más hijos. 

 

1) La política del hijo único ha terminado por poner en peligro el futuro del país, 

tanto en términos de sostenibilidad demográfica como económica. Si antes el 

problema era el crecimiento excesivo de la población, ahora el problema es el 

envejecimiento. Si la población siguiera creciendo al ritmo actual, en pocos años 

el país no podría sustentar ningún sistema de pensiones. El gobierno intenta 

paliarlo desde finales de 2015 con la política del segundo hijo, que supone un 

cierto relajamiento de los controles, aunque se mantiene el enfoque paternalista 

y anti-liberal que sustentaba la política anterior. 

 

2) Existe abundante evidencia de que la política del hijo único ha desembocado en 

abortos forzados, en la imposición de métodos anticonceptivos y de 

esterilizaciones masivas. Hay casos en los que los propios gobernantes de las 

ciudades han reconocido que las autoridades se habían excedido.  

 

3) Como ocurre en regímenes donde se intenta planificar todo, siempre surgen 

imprevistos en los que nadie había reparado. Tras treintaiséis años de política, 

esta ha provocado numerosos problemas demográficos: 

 

 Envejecimiento de la población:  

En 1980 la edad media de la población china era de 21’7 años, mientras 

que en 2015 era de 37.  

 

 Se ha acentuado la diferencia de sexos:  
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En 2015 hubo 41.905.289 hombres más que mujeres. En 1979, esta 

diferencia era de 24.832.236. 

 

 Dramático descenso de la tasa de fertilidad: 

En 1979, la media de hijos era de 2,52. En 2015 era de 1,52. 

 

4) La política del hijo único ha tenido daños colaterales: 

 

Tráfico de mujeres. 

Secuestro de menores. 

Inexistencia legal de parte de la población infantil. 

Turismo de natalidad, fundamentalmente hacia Hong Kong. 

 

5) La mujer en China ha estado por debajo del hombre a lo largo de la historia y lo 

sigue estando en la actualidad. Pese a que ya se han incorporado al mundo 

laboral, no ocupan puestos de relevancia. En la política, la mayoría de los cargos 

están ocupados por hombres. En las zonas rurales es donde aún pervive el 

confucionismo y los matrimonios concertados. 

 

6) Las promesas que China se comprometió a cumplir en la Conferencia Mundial 

sobre la Mujer en Pekín en 1995 y en la Cumbre de Desarrollo de la ONU en 

2015 no se han respetado.  

 

Ciertamente, era imposible que China cumpliera algunos de esos compromisos 

de 1995 porque su puesta en práctica de la política del hijo único era 

incompatible con ellos. Se promovía que la mujer controlara su salud, haciendo 

énfasis en la fecundidad y la salud sexual, mientras que a la vez se le obligaba a 

usar métodos anticonceptivos e ir al ginecólogo para evitar un posible embarazo 

y provocar el aborto en caso de producirse. 

 

En ambas cumbres se estableció el objetivo de potenciar el papel de la mujer en 

la sociedad y de reducir la brecha de género; pero estos objetivos tampoco 

pueden considerarse satisfechos. La mujer no ha potenciado suficientemente su 

papel en la sociedad y en la política, y la brecha de género aumenta año tras año. 
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7) La política del hijo único, la menor capacidad de acceso a puestos cualificados 

en el mercado laboral, la marginación política y la preferencia social por los 

varones, son indicadores evidentes de la lacra del machismo.  

 

8) El activismo y la abogacía en pro de los derechos humanos y la igualdad entre 

géneros son profesiones de alto riesgo en el país asiático. El gobierno los 

considera peligros potenciales para el devenir del país. 

 

En lugar de reconocer y enmendar el error, el gobierno opta por seguir los siguientes 

años con un modelo de control de la natalidad que, lejos de ser una solución, ha 

originado un problema que antes no existía. Supone una cierta victoria para los 

colectivos y las personas que demandaban su abolición, aunque sigue existiendo la 

limitación a la hora de decidir cuántos hijos concebir. 

Durante una treintena de años, los derechos humanos se han incumplido de forma 

reiterada. El gobierno asumió el compromiso de mejorar la situación de las mujeres de 

su país ante el resto del mundo, pero a sus espaldas incumplía cada una de las promesas 

hechas y encarcelaba a integrantes de movimientos feministas.  

Quién sabe cuántos años, cuántos abortos, cuántas esterilizaciones y cuántas actuaciones 

ilegítimas más tendrán lugar en China, hasta que el gobierno modifique sus políticas 

coercitivas y reconozca que toda política demográfica debe sustentarse sobre el ejercicio 

de la libertad, junto al fomento de una responsabilidad autónoma por parte de la 

ciudadanía.  
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