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RESUMEN 

La política y la criminalidad se enlazaron profundamente durante el decenio de 

Nankín. Por consiguiente, este trabajo trata de explicar las relaciones y formas de esta 

conexión. Para llevar a cabo esta tarea, ha sido necesario un estudio de los grandes 

cambios políticos del periodo. Dentro de los cambios en sindicatos, cámaras de comercio, 

economía y la propia configuración de la familia, podemos observar una clara intención 

del Estado por establecer un férreo control social. 

Analizando la propia historia de la Green Gang, la banda en que se apoyaron 

fundamentalmente los distintos gobiernos del Kuomintang, en conexión con la propia 

biografía de Chiang Kai-shek, se puede dilucidar la simbiosis que mantuvieron durante 

toda la vida de Chiang: desde los primeros contactos en Indochina hasta la purga 

comunista de Shanghái. Siguiendo este camino, podemos apreciar que la piedra angular 

en esta relación, el opio, se mantiene presente durante todo este tiempo, y cómo las 

distintas facciones del KMT con la Green Gang se van fusionando poco a poco hasta 

hacer que Chiang Kai-shek acabara al frente de un gobierno autoritario de inspiración 

fascista. Si bien, la alianza mantenida entre política y criminalidad afectaría a los 

equilibrios de poder, así como a la propia viabilidad del Estado del KMT. 

Por último, este trabajo, que plantea profundizar en un momento clave de la 

historia china cruzando aspectos de la historia política y cultural, explora como 

aproximación tentativa la proyección internacional de los acontecimientos desde el caso 

de estudio español. Sin embargo, la visión española de los acontecimientos nos revela 

más la imagen de la propia España que la de China. Al tratarse de un estado sin colonias 

y marcado por una fuerte conflictividad interna. Asimismo, las noticias solían provenir 

de fuentes de otras potencias europeas, con lo que la información estaba adulterada. 

PALABRAS CLAVE: Chiang Kai-shek, criminalidad, Green Gang, Kuomintang, 

narcotráfico, Nankín, política. 

ABSTRACT 

Politics and criminality were closely related during The Nanjing Decade. Hence, 

this paper intends to explain the relationships and ways of this connection. In order to 

carry out this task, a study about the great political changes during the period has been 

necessary. Among the changes in trade unions, chambers of commerce, economy and the 
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family shape, we can notice that the State had the firm intention of establishing a strict 

social control. 

By analysing the Green Gang’s history, the band that essentially supported the 

different Kuomintang governments, in connection with Chiang Kai-shek’s biography, we 

can elucidate the symbiosis held throughout Chiang’s life: from their first approaches in 

Indochina to the communist purge in Shanghai. According to this, we can detect that the 

keystone in this relationship, opium, is present during this period, and how the distinct 

KMT factions and the Green Gang merged little by little in order to manage Chiang Kai-

shek to be in the forefront of an authoritarian government with fascist inspirations. 

Although, this alliance between politics and criminality could have affected the balance 

of power as well as the feasibility of the KMT State. 

Finally, this paper, which attempts to study in depth a key moment of Chinese 

history across political and cultural history aspects, explores the international event 

projection as a tentative approach from a Spanish perspective. Nevertheless, the Spanish 

vision of these events reveals more about the Spanish image than the Chinese one since 

Spain did not have any colonies and was marked by intense internal tensions. Likewise, 

news used to come from other European power sources hence the information was 

manipulated.  

KEYWORDS: Chiang Kai-shek, criminality, drug trafficking, Green Gang, 

Kuomintang, Nanjing, politics.  
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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo principal de este estudio es conocer en profundidad las relaciones entre 

la política y la criminalidad en el decenio de Nankín, debido a los escasos estudios que 

hay en España y en castellano sobre el tema. Por tanto, la investigación girará en torno a 

esta idea y explorará esta problemática durante una etapa crucial para la configuración 

china y asiática en general durante el siglo XX. Para poder llegar a este objetivo es 

necesario preguntarse cómo se fraguó la China del KMT y los cambios políticos que 

acaecieron. Dentro de este apartado hemos decidido analizar las transformaciones más 

significativas en áreas concretas como trabajo, sanidad, familia y economía. Dicha 

elección se debe a su aplicación directa sobre la población y a su ruptura con la tradición 

heredada como principal reto del proyecto político representado por el KMT y de las 

instituciones del nuevo Estado.  

En lo respectivo a la criminalidad, es necesario conocer el motivo por el cual el 

Estado comenzó a entablar relaciones con bandas criminales. De esta última parte surgen 

nuevas cuestiones que deben ser respondidas: el surgimiento de las bandas que apoyaban 

al Gobierno y su estatus, específicamente la Green Gang, y también es esencial una 

revisión biográfica sobre Chiang Kai-shek, líder de China durante el decenio. En este 

sentido, debe tenerse en cuenta el carácter personalista del régimen de tal modo que es 

muy difícil desligar la narrativa política del mismo de la propia trayectoria vital y 

personalidad de su caudillo carismático: Chiang Kai-shek. De ahí que sustancialmente 

este estudio proponga una exhaustiva revisión bibliográfica para comprender el motivo 

de las distintas actitudes y decisiones que fueron tomadas durante su mandato. Del mismo 

modo, es necesario aclarar las nuevas relaciones entre Estado y criminales para una 

correcta ponderación de la balanza del poder en el sistema político. 

Por último, con objeto de enriquecer esta aproximación al tema, que consiste 

básicamente en un estado de la cuestión a partir del estudio de fuentes secundarias, se ha 

dedicado un último apartado, a modo de epílogo, al análisis de la visión sobre la China 

de la época en la prensa española. Dos son las razones a las que obedece ese breve 

apartado final: (1) el uso de fuentes primarias para plantear si las relaciones ocultas entre 

política y criminalidad, que suelen salir a la luz mediante la imagen de la corrupción de 

un sistema (en este caso el del KMT), tuvieron algún tipo de seguimiento en la opinión 

pública de un sistemas autoritario como el español de la época; y (2) la reconstrucción de 



4 

 

la visión española hacia el espacio geo-político de Asia oriental tras su expulsión del 

mismo como consecuencia del proceso de redistribución colonial de finales del siglo XIX. 

A continuación, se ofrece una lista detallada de las hipótesis de partida que 

pretendemos verificar o refutar a través de la realización del trabajo: 

1. Las reformas políticas no se ajustaron a las necesidades reales de la población; 

muchos de los cambios iban enfocados al control de la sociedad para fortalecer 

el propio proyecto político. 

2. La conjunción entre criminales y Estado hizo que se fusionasen y funcionaran 

como un único aparato.  

3. Como consecuencia de la anterior hipótesis, el Estado por sí mismo era 

incapaz de gobernar. 

4. La sociedad española, pese a la percepción de un sistema político en quiebra 

y la búsqueda de regeneración en un sistema autoritario como el del General 

Primo de Rivera, no dirigiría su mirada de las profundas transformaciones en 

el contexto asiático, como consecuencia de la inexistencia de intereses 

coloniales en el mismo.  

5. La visión española acerca de esas problemáticas estaría distorsionada a raíz 

del modo en el que llegaba la información. 

Con estas premisas, la metodología propuesta en este trabajo se encuentra acorde 

con los objetivos anteriormente explicitados y, por tanto, es la propia de un trabajo de 

historia política con una vocación integradora en la explicación de los procesos analizados, 

y que, por tanto, presta atención a aspectos sociales, económicos y culturales. Se han 

usado fuentes secundarias de autores occidentales y orientales. Las obras más relevantes 

para este trabajo han sido: The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 

1919-1937 escrito por Brian Martin, Generalissimo: Chiang Kai-shek and the China He 

Lost de Jonathan Fenby y Opium, state, and society: China's narco-economy and the 

guomindang, 1924-1937 de Edward Slack. La labor de documentación se ha visto 

condicionada por la ausencia de recursos sobre el tema en castellano y, por tanto, la lengua 

inglesa ha sido la predominante en la consulta de la bibliografía.  Para el apartado de la 

visión española que cierra el análisis, se han usado fuentes hemerográficas extraídas de 

la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. Con motivo de que el análisis 
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sea lo más objetivo posible, se ha seleccionado el mismo número de fuentes progresistas 

y conservadoras, dos cabeceras periodísticas de cada uno de los dos espectros ideológicos 

que dominaban la prensa española de la época. Las fuentes de corte progresista que hemos 

usado han sido los periódicos El Sol y La Voz, de la parte conservadora hemos elegido al 

periódico La Época y la revista España y América. En este último apartado, la principal 

dificultad ha residido en la escasa calidad de las fuentes de información relativas a China 

y en la selección interesada y partidista de cada revista o periódico a la hora de tratar las 

exiguas noticias que llegaban de esa zona del mundo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El estudio que presentamos explora un periodo caracterizado por ser un tiempo 

convulso y de grandes cambios. Sun Yat-Sen encabezó con sus ideales un nuevo proyecto 

de nación frente a una dinastía Qing ya debilitada por su incapacidad de adaptarse a los 

nuevos tiempos. Tras el derrocamiento de los Qing consiguió finalmente formar el 1 de 

enero de 1912 un gobierno provisional en Nankín. El 25 de agosto de ese mismo año se 

fundó el Kuomintang en Pekín, Sun Yat-sen aglutinó en esta organización al 

Tongmenghui y varios partidos pequeños bajo un mismo bando. Este partido era el que 

debía conducir a China hacia el progreso. 

 

 

 

No obstante, el proceso democratizador del país, que pretendía Sun Yat-Sen, 

sufrió un grave revés con las ambiciones personales del viejo caudillo militar Yuan Shikai. 

El general Yuan obtuvo los mandos del gobierno y consiguió unificar el país aplastando 

a cualquier oposición, dejando de lado los valores que Sun Yat-Sen había tratado de 

implementar en China, incluso llegando a la situación de formar su propia dinastía. La 

figura de Yuan Shikai, que aspiraría a fundar su propia dinastía, era completamente reacia 

a la democracia (Equipo, D. R. D. E. P. (Ed.), 2001:95). Pero su “reinado” solo duró de 

1915 a 1916 y con su muerte finalizó toda su obra. Fue entonces cuando China se sumió 

en un periodo de guerras entre los distintos caudillos territoriales que controlaban el país. 

Esta situación sumergiría a China en un profundo atasco económico y social, a lo que 

habría que sumarle la injerencia extranjera que se dedicó a apoyar a un caudillo u otro, 

dependiendo de la conveniencia y los privilegios que éstos le otorgaban.  

Esta compleja situación terminó fraguando las protestas del 4 de mayo de 1919 

ocurridas en la plaza de Tian’anmen, el llamado Movimiento del 4 de mayo. Se trató de 

Imagen 1: Bandera del KMT. Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_la_Rep%C3%BAblica_de_China#/media/A

rchivo:Naval_Jack_of_the_Republic_of_China.svg 
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un movimiento político de protestas multitudinarias y encabezadas por los jóvenes 

universitarios de la universidad de Pekín. Las protestas estaban auspiciadas por el rechazo 

a los extranjeros y al tratado de Versalles que hacía perder al país soberanía en su propio 

territorio: las zonas anteriormente de concesiones alemanas en el norte del país fueron 

entregadas a Japón en lugar de a China.  

En 1921 con el apoyo de distintos intelectuales de ideología comunista y la 

Comintern de Lenin se creó el Partido Comunista (en adelante PCCh) (Rodríguez, 

2001:36). Al mismo tiempo Sun Yat-Sen reorganizó el Kuomintang e hizo frente común 

con los comunistas para vencer el caudillaje.  

Con esta alianza de 1922 se consiguió vencer a los caudillos del norte y unificar a 

China bajo la misma república. Pero con la muerte de Sun Yat-Sen esta alianza llegó a su 

fin, fue entonces cuando Chiang Kai-shek consiguió el control del Kuomintang, debido a 

su liderazgo de las tropas del norte que consiguieron doblegar a los caudillos militares. 

Con Chiang Kai-shek se produjo la ruptura definitiva con los comunistas y con ella, la 

unificación del país bajo su mandato en 1927. Es entonces cuando comienza el periodo 

llamado “decenio de Nankín”. 

 

Con la llegada de este decenio, se comenzaba una etapa de ansiados cambios para 

China, en la que se esperaba: estabilidad, modernidad, paz y desarrollo. Con un país unido 

Imagen 2: Mapa del dominio del Kuomintang durante el decenio de Nankín. Fuente: 

www.unimaps.com 
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cabría esperar que la realización de estas metas tuviera menor dificultad. Los cambios se 

dejaron notar rápidamente en muchos aspectos como una nueva capital, posición de las 

mujeres, educación, cultura, etc. Todo hacía presagiar que la nueva era estaría llena de 

cambios y mejoras (Lary, 2006:83). 

Podríamos decir que por fin China había conseguido librarse de su pasado imperial, 

ya no había emperadores ni caudillos. La capital dejó de estar en Beijing y se trasladó a 

Nankín y la occidentalización se inculcaba en la sociedad china. 

El nuevo gobierno se configuró con muchos funcionarios jóvenes formados en el 

extranjero, que ayudaron a crear y diseñar una nueva sociedad. Las nuevas políticas y 

cambios empezaron por implementarse en las ciudades costeras, ya que estaban más 

modernizadas, para luego ir introduciendo las reformas en el interior, como si fuese una 

ola de reformas que llegase desde la costa.   

Aunque este ciclo de guerras, desde el proceso de desintegración de la dinastía 

Qing hasta la reunificación del Kuomintang, afectó severamente a la economía del país y 

provocó un estancamiento de su crecimiento.  

La conquista del Kuomintang no siempre fue necesariamente sangrienta, por 

ejemplo, en Shanghái fue política. Antes de que el ejército de Chiang Kai-shek llegase a 

la ciudad, el pueblo de Shanghái se unió y creo el “Sindicato General de trabajadores de 

Shanghái” además de varias asociaciones populares. Este sindicato, auspiciado por el 

PCCh, ya expulsó por sí mismo a los señores de la guerra. Cuando Chiang Kai-shek llegó 

a la ciudad creó un gobierno local controlado por el ala más a la izquierda del Kuomintang.  

Y finalmente se hizo con el control total tras la purga comunista del 12 de abril de 1927. 

Este control estaba enfocado a manipular el movimiento obrero y la economía, para ello 

se optó por controlar los sindicatos y las distintas asociaciones económicas: 

In the wake of the April 1927 coup, the GMD proceeded to rein in the Shanghai General 

Chamber of Commerce and the Federation of Street Merchant Associations. In spite of 

resistance by the two organizations, by 1929 the GMD had reorganized the former and 

disbanded the latter, placing Shanghai’s commercial and industrial elite under its control 

(Xu,2000:97) 

Con la economía y los obreros bajo su control, Shanghái volvió a revivir los 

momentos en que las élites económicas y los políticos dominaban la ciudad.  
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3. REFORMAS POLÍTICAS PARA EL CONTROL SOCIAL 

3.1 Control sobre el trabajo: Configuración de los sindicatos en el 

decenio de Nankín 

Con la llegada del Kuomintang al poder los sindicatos debieron configurarse de 

forma distinta a como estaban antes. Al comienzo no existía una ley reguladora para este 

tipo de asociaciones. Hasta mayo de 1929 no se puso sobre la mesa la formulación de un 

reglamento y posteriormente, en junio, se decidió que sindicatos y cámaras de comercio 

pudiesen tener la misma regulación. El reglamento fue llamado “ziyou zhiye tuanti”(el 

reglamento para profesionales). 

Con este reglamento en vigor se configuraron asociaciones de abogados, médicos, 

ingenieros, contables periodistas y por último los profesores (Xu,2000:122).  Cada uno 

de estos colectivos tenía derecho a disponer de delegados en el congreso para su 

representación. Se estaba apuntando a un modelo de estado corporativo. 

Algunos cambios al principio resultaron convulsos, sobre todo en el proceso de 

toma de control por el Kuomintang. Pondremos aquí como ejemplo lo sucedido con la 

Shanghai Bar Association o SBA. En el año 1927, tuvo lugar una reunión general para 

abordar el asunto del cambio de gobierno. En esa reunión además de los respectivos 

miembros de la asociación, se encontraba un fiscal del distrito y un representante del 

Kuomintang, la única función de este personaje era la mera figura de supervisor público. 

El dirigente de la asociación no acudió y decidió enviar en su lugar un representante con 

una carta, en la que indicaba que la reunión debía suspenderse al no ser aprobada por el 

gobierno central. Esto significó para los miembros de la SBA una ruptura con su líder, 

Zhang Yipeng. Los miembros decidieron continuar con la reunión y reorganizarse bajo 

el gobierno del Kuomintang, ya que el anterior había perdido toda su legitimidad. Se optó 

por elegir a 30 de ellos y que la Sede Central Municipal del Kuomintang eligiese a quince 

como titulares y los otros quince restantes como suplentes. Este movimiento reformista 

dentro de la asociación estaba claramente apoyado por el Kuomintang y, como era de 

esperar, cuando los dirigentes del partido quisieron interpelar al gobierno por esta 

situación (puesto que la asociación debía configurarse con la normativa vigente), 

simplemente se les ofreció que dejaran el cargo e hicieran unas elecciones para elegir a 

un nuevo dirigente. Al mismo tiempo, la Sede Central y “Political Council Shanghai 
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Branch” se encargarían de dirigir la asociación. Finalmente se decidió transferir la 

asociación y terminó por reorganizarse.   

Una de las primeras actuaciones del Kuomintang con SBA fue anular todas las 

licencias de los abogados promulgadas por el gobierno de Beijín, es decir, al ser nulas sus 

licencias, obligó a todos los abogados a tener unas nuevas licencias emitidas esta vez por 

el gobierno de Nankín. Todo esto tuvo un gran efecto simbólico, los miembros de la SBA 

veían que el nuevo gobierno les apoyó. El Kuomintang esperaba el apoyo del grueso de 

los abogados. Este tipo de actos se realizaron con los diferentes sindicatos para lograr que 

los líderes sindicales y los trabajadores que se agrupaban en tales sindicatos fuesen afines 

al estado del KMT. 

3.2 Reformas en la sanidad para el control de masas: la modernización 

dirigida a romper con la medicina tradicional 

 Tras las distintas disputas internas provocadas por el conflicto político la sanidad 

quedó bastante mermada, incluso la llegada del nuevo gobierno no ayudó especialmente 

a la mejora del sistema. Lo primero era traspasar el poder sobre sistema sanitario del 

gobierno anterior al nuevo. Inicialmente se creó una especie de coalición entre el gobierno 

nacionalista del Kuomintang y varios líderes militares del norte, la persona asignada para 

el puesto fue Xue Dubi, esta persona era la idónea ya que agradaba a los líderes militares 

del norte y al Kuomintang porque era seguidor de Sun Yat-Sen. Xue trajo consigo a Dr. 

Liu Ruiheng, que era un destacado médico licenciado en Harvard y presidente de Peking 

Union Medical College. Además, Liu Ruiheng tenía bastante buena relación con el 

ministro de finanzas Song Ziwen.  

Una ruptura en las relaciones entre el Kuomintang y los líderes militares del norte 

en 1930 provocó que Xue Dubi fuese cesado de su puesto y Liu Ruiheng ocupase su lugar. 

Pero poco tiempo después en noviembre del mismo año el Ministerio de Sanidad fue 

abolido para reorganizarse como la National Health Administration (Administración 

Nacional de Sanidad) o NHS bajo el mandato del Ministerio de Interior en 1931:  

The new Ministry set up an impressive organization that included five departments, a 

secretariat, two offices for counselors and technical experts, an editorial committee, a 

National Board of Health, and an International Advisory Council. Several separately 

administered health agencies gradually came under its jurisdiction (Watt,2013:37-38). 
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Aun así, el presupuesto era bastante escaso. Era solo el 0,11% del presupuesto 

nacional, es decir, unos 200.000$. Estos datos ofrecen una idea clara del claro desinterés 

por parte de las autoridades por mantener la sanidad en buen estado, debido a que 

importaba más los gastos militares que los sociales.  

Este desamparo en la sanidad continuó varios años hasta 1934 con el cambio de 

políticas en la provincia de Jiangxi. La nueva administración sanitaria disponía de 

diecisiete miembros, el líder fue Ts’u Ming-yi, un médico que había estudiado en Francia 

y estaba asociado al Kuomintang. El resto de los miembros eran  altos cargos del 

gobierno o médicos de la sanidad privada de Shanghái. 

Parte de este elenco de médicos creía que la ciencia occidental era la única forma 

de sacar a China del atolladero en que se encontraba y llegar a estar a los mismos niveles 

del mundo moderno. Del mismo modo, veían que la medicina tradicional china era algo 

arcaico y que no tenía fundamento científico. Pero ésta era muy difícil de erradicar entre 

la población debido a su coste mucho menor frente a la medicina occidental, además no 

llegaba a todas las partes de China. Algunos aspectos de esta medicina tradicional eran 

completamente funcionales y su propio peso en la identidad cultural china convertía su 

eliminación en una tarea muy difícil. 

La gran mayoría de los médicos provenían de universidades japonesas, alemanas, 

inglesas o americanas, solo un reducido número pertenecía a universidades chinas, como 

el doctor Jin Songpan que estudió en la universidad de Shanghái y fue médico personal 

de Sun Yat-sen y de Chiang Kai-shek.  

 

 Imagen 3: Fotografía de Jin Songpan. https://m.91ddcc.com/t/74308  
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Este médico estuvo varios años al servicio de Chiang Kai-shek, además fue el 

responsable de la sanidad en su academia militar. Le acompañó a las expediciones del 

norte pero se alejó de Chiang Kai-shek cuando decidió hacer la purga comunista. Estuvo 

un par de años en el Ministerio de Sanidad, pero terminó dejando el puesto para dedicarse 

a la medicina de forma privada. 

El ministerio decidió organizar la sanidad a distintos niveles para que fuera más 

eficiente, estos niveles eran: nacional, provincial, municipal y regional. Para ello fue 

necesario reunir a todas las autoridades sanitarias, reunión que se celebró en Nankín en 

1929. Pero ese intento fue un relativo fracaso porque muchos no eran médicos y algunas 

ciudades decidieron colocar de forma fraudulenta a personas sin conocimientos en el 

campo de la medicina. En esta reunión también se decidió dejar de emitir licencias a 

nuevos médicos, los lugares en que se impartía el estudio de la medicina no eran 

adecuados y enseñaban medicina tradicional china. En algunos casos, incluso prohibían 

completamente la utilización de elementos occidentales de uso sanitario. 

No se hizo esperar la respuesta de los defensores de la medicina tradicional a la 

retirada de licencias. Su decisión fue organizarse para luchar contra su exclusión. 

Llegaron incluso a aliarse con varios líderes del Kuomintang, lo que provocó una lucha 

entre conservadores y reformistas dentro del propio partido, a los que acusaban de alabar 

en exceso todo lo proveniente de occidente. La disputa finalizó con la implementación de 

unas directrices muy restrictivas para los estudiantes que deseaban hacer sus estudios 

fuera de China.  

Otra de las grandes novedades que se introdujo, fue la preocupación por la salud 

de los escolares. En abril de 1929, tuvo lugar una reunión para realizar los trámites 

necesarios para llevar esta actividad a cabo. Se realizaron varios estudios para ver la 

viabilidad del proyecto: 

The Beijing study uncovered problems with trachoma, tooth decay and tonsillitis; it 

showed that at a cost of $2.74 per head significant progress could be made providing 

children with effective treatment of minor health problems. The other studies discovered 

significant numbers of students with anemia and skin, glandular and orthopedic problems. 

(Watt,2013:42).  

Gracias a esto se vio que era de gran importancia la salud en los escolares y se 

crearon campañas de vacunación contra la viruela. También se optó por disponer de ayuda 
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internacional, por este motivo fueron llamados los doctores Rajchman y Frank G. 

Boudreau. Ambos médicos fueron llevados a Shanghái para el asesoramiento de la 

sanidad pública ante la ola de cólera que se esparcía por la ciudad. 

Por todo ello, desde el gobierno de Chiang Kai-shek se intentó crear una educación 

en lo referente a la higiene y la sanidad, además debía inculcarse desde edades muy 

tempranas. Se animaba a llevar mejores hábitos en la higiene personal para prevenir 

muchas enfermedades. A su vez, se ligaba esto al ensalzamiento del espíritu nacional, 

dando a la idea de que había que estar saludable para llevar a China a un futuro mejor. 

Claramente esto entraba dentro de los planes de control de masas del gobierno. La salud 

era un pretexto. Se tomó como referencia el modelo de Beijín para que fuera implantado 

en Nankín. Siguiendo este modelo, se hicieron varias campañas contra diversas 

enfermedades. 

Con la propaganda del ministerio debía concienciar a la población del valor de la 

salud. El gobierno pretendía colocar por todo el país centros médicos y los centros 

médicos debían dar publicidad y asistencia médica: “The implementation of this plan 

proceeded very slowly. By 1937, only 79 hsien health centers and 144 health stations 

located in nine provinces and the three municipalities of Nanking, Shanghai and Peking 

had been set up.” (Yip:1982: 1202). 

Teniendo en cuenta el testimonio de Yip, no se alcanzó lo que se esperaba. Ya sea 

por las disputas internas, el poco interés o la falta de recursos, la sanidad no sufrió el 

cambio que se necesitaba. Aunque se hicieron muchos avances y se sentaron unas bases 

para el futuro la sanidad no mejoró tanto como se esperaba. Las reformas del gobierno no 

cumplieron con las expectativas que un sector de la población afín había depositado en la 

nueva política.  

3.3 La familia: cambios en las políticas matrimoniales y la ley de 

adulterio 

La forma del matrimonio en la China tradicional fue el concubinato, este método 

de matrimonio venía repitiéndose desde tiempos confucianos y llegó sin apenas cambios 

hasta el siglo XXI. Este tipo de matrimonio provocaba una gran desigualdad entre las 

esposas de una misma familia. La cúspide, como es lógico, residía en la figura del marido, 

posteriormente estaba su esposa que por ser primera mujer y por edad debía ser respetada. 

Luego se encontraba el harem de concubinas. Este tipo de jerarquización de familia 
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confuciana estaba profundamente arraigada en la sociedad china y únicamente con la 

caída de la última dinastía, los Qing, se abolió de forma permanente.  

La llegada del decenio de Nanking y la subida al poder del Kuomintang 

conllevaron una profunda conversión en los aspectos tradicionales matrimoniales de la 

sociedad china. El nuevo modelo de matrimonio más liberal e inspirado en el modelo 

occidental cuestionaba la jerarquía confuciana. 

Como se hacía de forma habitual los hijos de una concubina se convertían en parte 

de la unidad familiar, en la que todos los hijos se incluían dentro del matrimonio principal, 

es decir, socialmente la esposa principal era la madre de todos los hijos del marido, sean 

suyos o no. Esto provocaba que las concubinas perdieran la potestad de sus hijos 

biológicos (Tran,2009:127). 

El Kuomintang creó una ley que eliminaba las concubinas, pero a la vez las 

protegía de no ser excluidas. Debido a esta situación, se optó por hacer que se integrasen 

dentro de la unidad familiar. Como bien es sabido, la entrada de las concubinas a la familia 

podía provocar un desequilibrio del poder en el ámbito doméstico. El marido podía 

decidir si tomar a una concubina como esposa principal, tras divorciarse por cualquier 

motivo de la esposa anterior. Las esposas menores, situadas en un nivel intermedio, 

poseían más derechos y privilegios que las concubinas, situadas en la zona más baja de la 

pirámide jerárquica familiar, aunque ambas tenían poco peso en la toma decisiones y eran 

menospreciadas. Por ello esta ley configuró el concubinato como un matrimonio 

funcional. Si bien también estaba el problema de las esposas menores de edad, para estos 

casos se optó por la vía de mantenerlas como esposa de forma social y no legal. De la 

misma forma la ley promulgada por el Kuomintang instó a que las concubinas pudiesen 

solicitar el reconocimiento de sus hijos biológicos. Esta ley trajo consigo toda una ruptura 

de la tradicional potestad de la esposa principal sobre todos los hijos. 

Las leyes, además, se enfocaron en abordar los problemas referidos 

específicamente a los divorcios. Tradicionalmente, el marido tenía muchas facilidades 

para poder separarse de su mujer si lo deseaba, los motivos podían ser de distinta índole: 

infertilidad, mal comportamiento, infidelidad, etc. En cambio, los divorcios para las 

mujeres eran por circunstancias muy específicas, como la rotura de huesos o sufrir una 

enfermedad terminal (Gilpatrick,1950:42). 
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El Kuomintang proclamó el divorcio de forma libre, este cambio tuvo un éxito 

rotundo. El éxito fue tal que la tasa de divorcios llegó a unas cuotas altísimas. Finalmente 

fue necesaria una modificación para mantener la situación bajo control y se limitaron las 

condiciones en las que el divorcio podría llevarse a cabo. Por ejemplo, las esposas de 

militares en el frente no podían pedir el divorcio y el marido no podía divorciarse de su 

mujer durante el embarazo y tras un periodo prudencial durante la lactancia. 

La ley de adulterio de 1935 incluyó a los hombres dentro del colectivo de personas 

que podían ser castigadas por delitos de este tipo. Tradicionalmente las mujeres eran las 

únicas a las que se permitía castigar por ley, tradición fuertemente ligada al concubinato. 

Debido al activismo de diversos grupos de mujeres y la parte progresista del Kuomintang, 

se logró tener una ley igualitaria entre ambos sexos (Tran,2009:192). El verdadero 

impulsor de este cambio fueron las distintas acciones de las asociaciones de mujeres que 

llevaron el debate de la igualdad en el adulterio a la vida pública, a lo que habría que 

sumarles los esfuerzos del KMT por transformar el modelo de familia a uno más 

occidental. Era una gran oportunidad para el Estado, creando esta ley podría conseguir 

dos objetivos al mismo tiempo. Por un lado, alejaba aún más a la sociedad de la China 

más tradicional y, por otro lado, obtenía el favor y el beneplácito de gran mayoría del 

colectivo femenino avanzando en su proyecto de control social.  

3.4 Economía en época del KMT y la nueva fiscalidad 

Con el gran desgaste que sufrió la economía desde finales de la dinastía Qing y el 

periodo de transición hasta la llegada del gobierno del Kuomintang, éste se encontró una 

situación en la que debían aplicarse grandes cambios de forma urgente en multitud de 

aspectos económicos. La gran deuda acumulada fue un gran problema, a la que tuvo que 

hacer frente: “The government reduced its foreign debt burden in a prolonged cat–and–

mouse game with creditors, which involved writing down and rollovers of debt, sweetened 

by occasional repayments of principal and interest” (Maddison, 2007:53). Gran parte del 

presupuesto iba para los gastos de deuda indicados por Madisson, alrededor de un 30%, 

pero aún era mayor el gasto militar que oscilaba entre el 40 y el 45 %, El pequeño 

porcentaje presupuestario restante era el destinado a las inversiones en ámbitos civiles 

(Xu & Xu, 2016:22). 

En la siguiente tabla se desglosa la producción China por años y sectores. Aquí se 

puede observar la fuente mayoritaria de los ingresos: 
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Tabla 1: Evolución del % del PIB chino. Fuente: Maddison, A. Chinese Economic Performance in the Long Run, p. 54. 

Como se puede observar en la tabla, la gran parte del PIB de China se encontraba 

en sectores primarios como la agricultura o la pesca. Incluso bien entrados en el siglo XX 

esta tendencia se mantenía. La presentación y peso de nuevos elementos a la suma del 

PIB han ido restando importancia a los sectores más tradicionales, este cambio es bastante 

lento pero su decrecimiento es continuado. Es notorio el descenso del sector primario en 

la década de los 50.   

Si vamos desglosando la actividad por sectores, la agricultura es muy destacable, 

debido a que la participación extranjera en este sector era prácticamente nula y poseía una 

fiscalidad diferente al resto de actividades. En lo referente al tema industrial la presencia 

extranjera era mucho más fuerte que en el caso anterior. El 67% de las fábricas estaban 

en manos chinas y la mitad aproximadamente de las empresas extranjeras estaban 

ubicadas en Manchuria (14,2% del total de empresas). Caso excepcional eran los telares 

donde un 56% pertenecían a empresas extranjeras, de las cuales su mayoría eran de origen 

nipón, desde que Japón logró hacerse con el control de Manchukuo. La mayoría de la 

industria se focalizó en Shanghái, que llegó a poseer el 41% de producción nacional, 

exceptuando Manchuria (Ma,2008:359). 

 

 

 

1890 1913 1933 1952

Farming, Fishery & 

Forestry

68,5 67 64 55,7

Handicrafts 7,7 7,7 7,4 7,4

Modern 

Manufacturing

0,1 0,6 2,5 4,3

Mining 0,2 0,3 0,8 2,1

Electricity 0 0 0,5 1,2

Construction 1,7 1,7 1,6 3

Traditional Transport 

& Comm.

5,1 4,6 4 3,8

Modern Transport &  

Comm.

0,4 0,8 1,5 2,8

Trade 8,2 9 9,4 9,3

Government 2,8 2,8 2,8

Finance 0,3 0,5 0,7 { 10.4

Personal Services 1,1 1,2 1,2

Residential Services 3,9 3,8 3,6

GDP 100 100 100 100
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Tabla 2: Comparativa de producción entre China y la provincia de Jiangsu o Jiang-Zhe. en el año 1933 (miles de millones 

de yuan).  Fuente: Ma, Debin (2008) Economic growth in the Lower Yangzi region of China in 1911–1937: a quantitative and historical 

analysis, p.364 

Como se puede observar fácilmente, la provincia de Jiangsu está bastante más 

desarrollada que el resto. Debido al tipo de producción que poseen el valor de sus 

producciones es mucho mayor y con ella la riqueza de la región, a su vez la inversión 

realizada en estas áreas es un factor clave. La inversión extranjera estuvo en lugares muy 

específicos y se focalizó en sectores como la industria, el comercio y la banca. 

In the 1930s, about 46 per cent of foreign direct investment was in Shanghai, 36 per cent 

in Manchuria and 18 per cent in the rest of China. In 1936, 37 per cent of the investment 

was in foreign trade and banking, 30 per cent in transport and communications; and 21 

per cent in industry. The rest was mainly in real estate. (Maddison, 2007:55). 

Los inversores como cabría esperar eran las potencias occidentales, aunque Japón 

se unió al grupo de inversores, pero específicamente centrando su inversión en Manchuria 

o a su denominación de Manchukuo.  

Todavía con estas inversiones en la industria, China seguía exportando productos 

sin manufacturar como los huevos, té, minerales o poco elaborados como el aceite de 

madera. Debido a esto sus importaciones superaban en valor a las importaciones, 

provocando un gran déficit comercial. 
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Tabla 3: Porcentaje y año de las mayores exportaciones chinas. Fuente: L. Aiguo (2016). China and the Global Economy 

Since 1840, p.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Porcentaje por año de las mayores importaciones chinas. Fuente: L. Aiguo (2016). China and the Global Economy 

Since 1840, p.36. 

Como se puede observar en el anterior gráfico buena parte de las importaciones 

venían para temas relacionados con la industria. Con la idea de trenzar un tejido 

productivo más poderoso. 
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   Tabla 5:  Balanza comercial de exportaciones e importaciones, año 1937. Fuente: Maddison, A. Chinese Economic Performance in 

the Long Run, p. 56. 

Curioso es el caso de la plata, históricamente China fue un gran demandador de 

plata, incluso fue un gran cliente de España para dar salida a la plata extraída de América.  

En este capítulo podemos hacer referencia a la entrada de divisas por parte de 

chinos en el extranjero. Estas personas enviaban dinero a sus familias, lo que suponía una 

mayor capacidad de gasto por parte de ellas y un fuerte estímulo para la economía. Se 

piensa que entre los 9 nueve millones de chinos repartidos por el mundo se movió un 

capital valorado en unos 180 millones de dólares. Casi la mitad provenían de Estados 

Unidos y casi en su totalidad entraron a través de Hong Kong.  

Con la eliminación del uso de la plata como modo de intercambio y la introducción 

de papel moneda, China se dedicó a importarla. Esto ocurrió debido a que el gobierno de 

Estados Unidos decidió aumentar el precio de la plata y llevó a cabo una política de 

compra masiva. Aunque su motivo era ayudar a los propios productores de plata 

estadounidenses, incluso llegó a duplicarse su valor. En 1935 se introdujo definitivamente 

el papel moneda. 

Lo más importante era crear una nueva fiscalidad que hiciese que todo el aparato 

económico del país funcionara. No debe olvidarse de dónde provienen estas reformas, es 

decir, muchas de las ideas de Sun Yat-sen fueron las inspiradoras de las transformaciones. 

Exports Imports

Wood Oil 89 846 Paper 56 498

Raw  Silk 56 598 Kerosene 47 860

Eggs 54 382 Rice 40 781

Wolfram 40 759 Woollen Goods 35 000

Tin 39 917 Gasoline 27 613

Embroidery 36 900 Timber 23 239

Raw  Cotton 31 301 Cotton Goods 21 710

Tea 30 787 Sugar 21 471

Bristles 27 921 Textile Machinery 20 986

Wool 19 427 Automobiles, Trucks & 

Spare Parts

19 096

Silk Piece 

Goods

17 728 Leaf Tobacco 19 449

Ground Nut 

Oil

17 332 Liquid Fuel 14 968

Coal 13 044 Railw ay Equipment 13 946

Hides 12 602 Iron and Steel 17 096

Antimony 11 446 Fishery Products 13 823

Electrical Machinery 4 681

Total 

Exports

880 010 Total Imports 953 386
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Concretamente es reseñable la idea de una equidad económica para todos los habitantes 

de China. Para ello, en 1928 el Ministerio de Financias creó diversos paquetes de 

impuestos. Uno de ellos, plenamente inspirado en la doctrina de Sun Yat-sen, fue la 

elaboración de tres nuevos impuestos y la eliminación de uno para la redistribución de la 

renta. Se confeccionaron unos impuestos sobre la renta que iban aumentando de forma 

progresiva respecto al capital que se poseía, así los ricos deberían pagar más; también se 

introdujo el impuesto sobre los bienes inmobiliarios para los grandes propietarios; se 

excluyó de impuestos al grano y la ropa hecha en casa, ya que eran bienes de primera 

necesidad y por último se reformó la fiscalidad relativa a los negocios (Xu & Xu, 

2016:22).  

Desde 1929 se promulgaron de nuevo los aranceles. Esto tenía una doble finalidad, 

por un lado, el afán recaudatorio y por otro lado se pretendía proteger la no muy poderosa 

industria china. A su vez, la reforma bancaria comenzó en 1928 con la creación del Banco 

de Shanghái (Young,1971:540). Este banco estaba claramente dominado por el gobierno, 

su presidente era el ministro de Finanzas. De este modo, podían entenderse los afanes del 

Kuomintang por controlar la economía. El Kuomintang también se hizo con el control de 

varios bancos importantes y esto supuso la proliferación de las sucursales bancarias al 

estilo occidental en detrimento de las de tipo más tradicional (Maddison, 2007:53). Estos 

nuevos bancos decidieron no invertir en zonas rurales o en la creación de nuevas empresas 

industriales. Destinaron su inversión al comercio, la industria ya existente y a financiar al 

Estado. 

Toda esta serie de impuestos, además de la obvia dificultad para aplicarlos 

correctamente, trajeron consigo otro problema: hacer entender a la población de que se 

aplicaban por su bien. Se dieron a los nuevos impuestos tintes científicos y modernos para 

hacer entender su benevolencia, cada cual pagaba en función a lo que poseía. También 

hicieron ver que los impuestos trataban a ricos y pobres por igual. Para tener un respaldo 

adicional, se mostró como algunos impuestos antiguos, como podía ser el impuesto al 

comercio, provocaban grandes desigualdades, estancamiento y la corrupción de los 

funcionarios locales. Para su mejor entendimiento se tradujeron los conceptos al chino de 

impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio. Había que crear una cultura impositiva 

moderna.  

Con estos impuestos se pensaba que cuando la población viese carreteras nuevas, 

mejores infraestructuras o mejor sanidad, entenderían que pagarlos era su deber para 
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poder disfrutar de esos servicios. Del mismo modo, tenían la finalidad de impedir la 

acumulación de grandes fortunas por parte de los ricos en beneficio de la sociedad. Se 

buscaba reproducir el estilo occidental, donde el Estado cubriese las necesidades del 

ciudadano en todas las etapas de la vida. Éste el espejo en que debía mirarse China para 

poder evolucionar. La propaganda por parte del Estado era un elemento añadido al intento 

de inculcación de esta idea en la población. La propia coyuntura favoreció el 

fortalecimiento de la figura jurídico-legal del Estado, potencias como Estados Unidos o 

Gran Bretaña decidieron renunciar a la extraterritorialidad. Esta situación, producto de la 

política exterior nacionalista del KMT, le dio argumentos que favorecieron su 

credibilidad ante esta subida de impuestos. 

En cuanto al medio rural, el gobierno intentó mejorar sus condiciones de vida. Por 

desgracia, la gran mayoría de los líderes del Kuomintang provenían de zonas urbanas lo 

que les impedía tener una empatía y conocimiento fehaciente de lo que en realidad 

necesitaban las zonas rurales. En 1930, se introdujo una ley para que hubiera más 

campesinos propietarios de tierras y para poner límite a los alquileres, que en muchos 

casos eran abusivos. Este intento de reforma no pudo llevarse a cabo correctamente, las 

propias tensiones internas y las presiones externas, hicieron una reforma deficiente. Otra 

dificultad añadida fue la nobleza que había perdido sus títulos, pero todavía con grandes 

cantidades de tierra en sus manos y un gran rencor hacia el campesinado. Finalmente, 

muchas de las reformas quedaron en nada y muchos de los campesinos siguieron en 

manos de antiguos nobles y señores de la guerra. Muchos de ellos, endeudados, 

decidieron emigrar de las zonas rurales a las urbanas, este factor incrementó 

sustancialmente la población de algunos lugares e hizo colapsar la economía rural. 

Muchos fueron a Shanghái, donde la industria pudo absorber parte de esa nueva mano de 

obra creciente (Shi,2017:119). Realmente los ingresos no subieron en exceso con estas 

reformas, se pasó del 2% del PIB en 1933 al 2,8% en 1936.  

4. EL KMT DURANTE EL DECENIO DE NANKING: LAS 

RELACIONES DEL ESTADO DE CHIANG KAI-SHEK CON EL 

CRIMEN ORGANIZADO 

Muchos gobiernos han tenido que recurrir a organizaciones criminales cuando su 

poder no alcanzaba todas las partes del territorio y se sostenía sobre un estado precario. 

El Kuomintang no es una excepción en estos casos. Como se muestra en el análisis 
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precedente, el gobierno sufría constantes presiones externas e internas y tenía una gran 

dificultad para mantener el control de la sociedad. Encontrar una solución, aunque fuera 

recurriendo al crimen organizado, era necesario.  Además, el uso de estas organizaciones 

era una de las formas más eficaces de conseguir su objetivo. Durante este apartado se 

realizará un estado de la cuestión sobre las relaciones del Kuomintang y la Green Gang 

( ). 

Todo el entramado que se organizó entre el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-

shek, y la Green Gang tuvo una piedra angular: el opio. El control del tráfico de opio fue 

la clave para que se generaran unas relaciones estables entre ambos bandos, aunque por 

supuesto habría que sumarles las particularidades políticas que se daban durante el 

decenio de Nankín.  

Empezaremos tomando como referencia los inicios del Kuomintang y sus 

relaciones con el tráfico de drogas durante la época de los señores de guerra entre 1924 y 

1928. Debido a los grandes beneficios que aportaba el comercio del opio. En chino existe 

un dicho que versa: “Xiyapian hui shangyin, chouyapianshui yehui shangyin; yapian 

yanyin yijie, yapian shuiyin nanjie " (Si fumas opio te volverás adicto, del mismo te 

volverás adicto si recaudas impuestos del opio. Se puede curar fácilmente a alguien adicto 

al opio, pero es muy difícil curar a alguien adicto a los impuestos). Con esta premisa se 

deduce la feroz lucha entre los distintos caudillos por hacerse por el control del opio, 

representando una amenaza sobre los mismos mandos, los distintos caudillos iban 

eliminándose entre sí. En este contexto, surgió el movimiento de los nacionalistas del 

Kuomintang para unificar el poder y la soberanía. Fue la base del nuevo Estado 

(Slack,2000:63). 

Aunque la postura oficial del Estado fue destruir este comercio, en realidad se 

mantuvo hasta el fin del decenio, paradójicamente el propio Estado creó monopolios para 

su control. A comienzos de 1924, distintos gobiernos provinciales y la base del 

Kuomintang en Hong Kong, crearon unas instituciones llamadas los “monopolios del opio” 

para regular ampliamente todo el comercio. Aunque los ideales de Sun Yat-sen habían 

sido contrarios al opio, veía a esta droga como un demonio que destruía China. Esta 

mentalidad surgió durante su infancia y lo vivido tras las Guerras del opio. En su ciudad 

natal formó asociaciones y hospitales para curar a los adictos y pensó que este tipo de 

iniciativas era necesario trasladarse a todo el país.  
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Aunque Sun Yat-sen era claramente un contrario al opio, en 1924 creó una oficina 

para el control de éste en Cantón. La necesidad de ingresos fue el motivo esencial de la 

creación del Jiyan Tiaoli (reglamento de supresión del opio), al frente de este organismo 

puso a Yang Xiyan, que había sido ministro de finanzas. La oficina debía encargarse de 

recopilar información sobre los adictos e instarles a sacarse el carnet de fumador. 

El control del Kuomintang sobre el opio residía en la intervención de distintos 

frentes del negocio. Por un lado, se intentaba identificar a los consumidores a través del 

carné de fumador, por otro lado, ellos mismos vendían la cura a la adicción. En realidad, 

las medicinas para la cura de la adicción no era más que el nombre que le daban a su 

propio opio, el llamado jieyan yaopin. Finalmente controlaban los puntos de venta y al 

resto de vendedores, a los cuales les obligaban a pagar unas altas tasas si no vendían el 

opio del Kuomintang. Aunque se produjo un estricto control sobre los mayoristas que 

proporcionaban opio al monopolio, no se ejerció un fuerte seguimiento en los 

consumidores finales (Paulès,2009: 499). 

Como cabía esperar, la avaricia fue de los mayores problemas para este organismo. 

Los propios soldados de Sun vendían opio a espaldas del monopolio, incluso Yang fue 

detenido por posesión de drogas en grandes cantidades. La corrupción era patente en 

todos los eslabones de la cadena, pero no se podía esperar otra cosa de un ejército 

compuesto de mercenarios. La situación acabo normalizándose ligeramente con la 

expulsión de Yang Xiyan y la introducción de Lu Diping. (Slack,2000:72). Éste consiguió 

mantener a las tropas en Hunan a través de este monopolio.  

Para intentar ganar el control del mercado, el gobierno optó por una política de 

abaratamiento del opio. Un gran inconveniente provocado por esta decisión se encontraba 

en los propios competidores ilícitos que decidieron vender la droga aún más barata. A su 

vez, la intrusión de otras drogas como la heroína y la morfina, crecieron de forma 

exponencial, e hicieron que el mercado de drogas tuviese más variedad y eso trajo consigo 

un desajuste de precios (Traver,1992: 145). Ante una menor demanda del opio, el precio 

terminó bajando y con esto una menor cantidad de ingresos. 

Para recaudar los beneficios del opio se usó al sindicato de comerciantes de 

Cantón, estos comerciantes podían distribuir el opio legalmente a cambio de una 

sustanciosa cuota de 3000$ diarios. Por supuesto, el gobierno disponía otros 

intermediarios para el comercio legal de opio. 
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El convenio consistió en la concesión de licencias de venta. Los fumaderos de 

opio proliferaron considerablemente hasta multiplicar su número por cuatro entre los 

meses de abril y agosto, de unos 200 se pasó a unos 800. A su vez los fumaderos se 

dividieron en tres tipos: fumaderos tipo guarida, donde se vendía opio adulterado y de 

muy mala calidad; casa de opio de rango medio y por último las casas de opio para la 

clase alta y gente adinerada. La calidad del opio que se distribuía en cada tipo de local 

variaba del rango social a que se perteneciese. Las personas que acudían a estos sitios 

variaban proporcionalmente a la calidad del opio que podría consumirse (Paulès, 

2009:495). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al gran coste del carnet de fumador, que además limitaba la cantidad de opio que 

podría adquirirse al mes, muchas personas decidieron fumar en las guaridas. Esta decisión 

venía provocada por el laxo control de las autoridades ante este tipo de establecimientos. 

Imagen 4: Fumadero tipo guarida. 

Fuente:https://www.tumblr.com/tagged/opiu

m-wars 

 

Imagen 5: Casa del opio de rango medio. 

Fuente:https://allthatsinteresting.com/opium-den 

 

Imagen 6: Casa del opio de clase alta. 

Fuente:https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/short-

reads/article/2146579/hong-kong-history-fortunes-built-opium-including 
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Se podía consumir opio en cantidades ilimitadas mientras pudiera pagarse, además el bajo 

coste atrajo a los estratos más deprimidos de la sociedad.  

Muchas de estas guaridas intentaron la no presencia de extranjeros dentro de sus 

muros, para ello idearon un señuelo para disuadir su entrada. En sus puertas colocaron un 

cartel en el cual ponía: tanhuachu (sala de discusión). Esto engañaba a los extranjeros 

haciéndoles creer que en esos lugares no se distribuía opio. A su vez, estas mismas 

guaridas decidieron formar un gremio para luchar unidas en momentos de crisis. Cosa 

que sucedió en julio de 1924 con las sobretasas del gobierno de Sun. Esta sobretasa 

consistió en un pago adicional a las lámparas, además del impuesto usual que seguían 

pagando. Como respuesta se decidió suspender de forma temporal la venta de opio 

durante varios días, provocando una bajada enorme en los ingresos de las arcas del Estado. 

El gobierno acabó accediendo a eliminar el nuevo impuesto (Slack,2000:73). 

Esta economía, aunque generaba amplios ingresos al Estado tenía un gravísimo 

problema y era que dependía en gran medida de las contribuciones del sindicato de 

comerciantes. Como cabía de esperar, el sindicato tenía gran influencia en cualquier 

decisión gubernamental que se tomase y era un yugo que Sun Yat-sen deseaba eliminar. 

Otro problema fueron los movimientos sociales en contra del opio, movimientos que se 

produjeron a partir de la legalización de éste.  

Para tratar de eliminar el dominio de los comerciantes cantoneses se creó el Banco 

Central de Cantón. Éste acuñó una moneda sólida que respaldo la economía del gobierno, 

además consiguió las mayores reservas de plata de los bancos de China: “Another 

important measure was the suppression of the Canton Merchants Volunteer Corps in 

October 1924. This merchant army provided Cantonese merchants (the tax farmers) with 

the means to resist government attempts to centralize financial administration” 

(Slack,2000:73). La eliminación de los mercenarios que interferían con la recaudación 

del impuesto también supuso un alivio para las arcas del estado. 

En cuanto a los movimientos sociales, la Asociación Nacional Anti-opio abrió una 

sucursal en Hong Kong en 1924, e incluso los propios universitarios fundaron su 

organización en contra del opio y el juego. 

Para muchos chinos esta droga representaba el atraso y la debilidad China. Para 

evolucionar era necesario suprimirla. Este era inicialmente el deseo de Sun Yat-sen, 

aunque obtuviese ingresos a través de ella. Para lograr esto era necesario una verdadera 
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actuación a través del gobierno. Este compromiso no se puso en firme sobre la mesa hasta 

1925, cuando Sun Yat-sen falleció. El modelo de actuación consistía en un programa de 

eliminación progresiva de la adicción durante cuatro años. En cada año se iría reduciendo 

la cuota de opio del individuo un 25% y todo esto sería supervisado por las autoridades 

locales (Slack,2000: 74).  

Con la muerte de Sun se realizó una revisión del reglamento para la venta del opio. 

La Oficina para la Supresión del Opio volvió a tener poder sobre el monopolio, además 

se hicieron profundos cambios en la organización. Muchos de estos cambios venían 

motivados por las ansias de control sobre el mercado. Para realizar esto, se ilegalizaron 

todos los fumaderos de los comerciantes, así el estado eliminaba gran parte de la 

competencia y llegaba a obtener el poder absoluto del mercado al ser el único vendedor. 

Además, el Ministerio de Finanzas encabezó la administración de los recursos generados 

por el monopolio, así no podría haber malversación por parte de los mercenarios. Incluso 

la Oficina para la Supresión del Opio decidió hacer un trabajo más completo y específico, 

su decisión fue dividirse y ahora había dos subgrupos, ventas e inspección. El subgrupo 

dedicado a las ventas tenía como función controlar toda la cadena, desde la adquisición 

del opio a su venta, es decir, debían negociar la compra a productores, la transformación 

y la venta al público. Todo esto se efectuaba controlando que cada uno de los pasos se 

realizase sin contratiempos y de forma segura. El subgrupo dedicado a la inspección debía 

dedicarse, obviamente, a temas relacionados con la inspección y el cumplimiento de las 

leyes. Trámite de licencias, tratamientos de adicción, detenciones o información a la 

ciudanía eran otros roles de los cuales debía ocuparse.   

El gobierno intensificó el control sobre el mercado. Para ello, se crearon contratos 

con empresas distribuidoras de opio. En estos contratos el gobierno debía asumir la 

protección del cargamento y se ocupaba de custodiarlo una vez llegaba a puerto. Por otro 

lado, la empresa debía cumplir con los plazos y si el cargamento excedía al solicitado, el 

Estado tenía derecho a requisar el excedente.  

Pudiera parecer que este tipo de contratos eran ampliamente beneficiosos para 

ambas partes, pero tenían sus problemas. Era muy complicado controlar la entrada del 

opio ilegal, ya sea por mar o por tierra. Además, con este tipo de contratos, el opio se 

volvía más caro y casi llegó a doblar su precio. Este incremento, sumado al alto coste del 

permiso de fumador, hizo que las ventas bajasen en gran medida. La subida de precio 

terminó por llevar a las clases más bajas de la sociedad a consumir opio ilegal y adulterado. 
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Con el fracaso de los nuevos tipos de contratos se volvió al sistema anterior de 

tasas, que era más rentable. El gobierno continuó con esta política hasta llegados el 

decenio de Nankín.  

4.1 Orígenes de la Green Gang y primeros contactos con el Kuomintang 

La Green Gang tiene sus orígenes en la secta buddhista del Loto Blanco. Esta 

secta se fraguó en tiempos de la dinastía Yuan de origen mongol. La característica 

principal de esta secta era la igualdad entre hombres y mujeres, algo poco frecuente para 

la época, y preconizaba la espera de la llegada del Buddha del futuro, el llamado Buddha 

Maitreya. 

Gracias a esto, la secta se consolidó entre los estratos más humildes de la sociedad 

y tuvo gran repercusión en distintas revoluciones políticas de la historia de China. Esta 

idea de ir a por un nicho de público más numeroso y vulnerable, fue ocurrencia de su 

fundador Luo Qing. Entre este grupo de población se encontraba los barqueros del Gran 

Canal. Muchos de ellos debían de subsistir míseramente con el transporte de grano:  

According to official Qing government reports dating from the mid-eighteenth century, 

the sect was introduced to the soldiers and boatmen of the grain tribute fleets on the 

Grand Canal in the early seventeenth century by three individuals, Weng Yan and Qian 

Jian (both from Miyun County in Zhili) and Pan Qing (from Songjiang County in Jiangsu). 

(Martin,1996: 10). 

Posteriormente se creó una célula de esta secta conocida como los “Tres 

Patriarcas”. Esta organización con el paso del tiempo fue cogiendo peso entre los 

barqueros de la ciudad de Hangzhou. Allí se ubicó el templo principal de la organización, 

que sirvió como albergue y refugio para otros barqueros del norte del Yangtsé. Cuando 

la necesidad apremiaba era la mejor opción que tenían los barqueros para poder subsistir. 

Este apoyo mutuo fue generando que este gremio tuviera aún más influencia. Los líderes 

eran barqueros retirados, así que entendían de primera mano las necesidades que podrían 

originarse en un trabajo como ése. Debido al creciente poder de la organización, el 

emperador Qianlong decidió suprimirla a finales del siglo XVIII. Un lugar donde se 

pudiese recibir atención médica y refugio, además de forma gratuita, era demasiado 

peligroso para la estructura jerárquica el Estado Qing. Su influencia sobre la población 

podría perjudicar gravemente al poder de las autoridades estatales y locales. Finalmente 

se vieron obligados a esconderse y mantener sus actividades en secreto.  
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Con el paso del tiempo la asociación de barqueros se fue disolviendo, ya no había 

trabajo para gran parte de los barqueros y las propias luchas internas acabaron por 

disgregarla por completo. A mediados del siglo XIX, en Subei, una parte de estos 

barqueros decidió crear una nueva organización llamada Anqing Daoyou. A la 

organización también se unió un buen número de contrabandistas. Como cabía esperar, 

su área de influencia fue el río Yangtsé y muchos de los barqueros que volvían a sus 

tierras natales difundieron el modelo de negocio por sus localidades, provocando que la 

influencia de Anqing Daoyou se fuera extendiendo de la misma manera. Su importancia 

fue tan importante que incluso llegaron a plantarle cara al ejército en Hunan, que se había 

movilizado para eliminar el contrabando de sal en esa región. Otra organización secreta 

llamada Gelaohui, también contrabandista de sal, se unió a su causa para expulsar al 

ejército. Las buenas relaciones continuaron con el paso del tiempo y muchas personas 

pertenecían a ambas organizaciones, incluido algunos líderes. Uno de ellos llamado Xu 

Baoshan fue líder de ambas organizaciones en Subei, que terminaron por funcionar como 

una sola fusionándose posteriormente (Martin,1996:14). Con su mando, la organización 

comenzó a tener los primeros negocios con el opio. Del contrabando de la sal se pasó al 

contrabando del opio, mucho más lucrativo. Asimismo, podían usarse los canales de 

distribución y comercio ya establecidos, lo que le permitió a la banda crecer rápidamente 

en cantidades que podían traficar y en un número de afiliados. El contrabando no sólo 

estaba muy arraigado en el paisaje social chino, también contaría con estructuras 

operativas de la larga tradición. 

No es conocido con exactitud cómo surgió el nombre de Green Gang (Qing Bang 

en chino). Algunos estudios señalan que podría tratarse de un error de transcripción y 

otros que fue una organización paralela a Anqing Daoyou. 

Sea como fuere, la Green Gang como tal finalizó su construcción en las primeras 

décadas de siglo XX, cuando todas las organizaciones de barqueros se aglutinaron bajo 

el mismo mando y con unas reglas únicas. El proceso fue largo debido a su formación 

desigual en el tiempo y en el espacio. Las diferentes localidades tuvieron su propio 

camino a la hora de unirse. Cuando finalmente el proceso llegó a su fin, una poderosa e 

influyente organización llevaba las riendas del narcotráfico en China. 

Los primeros contactos entre el Kuomintang y la Green Gang comenzaron en 

1911. Es necesario enmarcar los sucesos dentro de los últimos momentos de vida de la 

dinastía Qing.  
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El Kuomintang y Tongmenghui, ambos creados por Sun Yat-sen, emprendieron la 

empresa de hacerse con el control de Shanghái en 1911. El Tongmenghui era una 

organización auspiciada por la diáspora china en distintas partes del mundo. Estas 

personas buscaban romper con la tradición dinástica. Apoyaron al movimiento 

financieramente y esto permitió que la revolución pudiera llevarse a cabo (Fierro,2015: 

165). Chen Qimei fue designado para liderar el Tongmenghui y fue quien estableció los 

primeros lazos con la Green Gang. Decidió utilizarlos para consolidar un gobierno militar 

en Shanghái. Incluyó a los miembros de la banda entre sus propias tropas, lideradas por 

Liu Fubiao y Ying Guixin. Para ganarse aún más la lealtad de los miembros, él mismo se 

unió a la banda y estableció una posición de liderazgo entre los criminales 

(Martin,1996:80). Era mucho más efectivo establecer unas redes jerárquicas de forma 

interna, así el riesgo de sublevación entre las tropas disminuía considerablemente. 

Este gobierno militar tuvo una breve duración debido a las ansias de poder de 

Yuan Shikai. Cuando Yuan acumuló todo el poder sobre su persona, optó por suprimir a 

todos los objetores a su autoridad en 1912. No solo puso fin a al gobierno militar, también 

asesinó a Song Jiaoren, cofundador del KMT y fuerte crítico de Yuan, a través de Ying 

Guixin. El propio Chen Qimei fue asesinado en 1916, al igual que sus sucesores. Todas 

estas muertes acabaron por destruir las relaciones entre la Green Gang y el Kuomintang. 

Las relaciones volvieron a retomarse a principios de la siguiente década. Esta vez 

las circunstancias fueron distintas: con Yuan Shikai muerto el país se fragmentó en 

pequeñas parcelas controladas por caudillos militares y se ampliaron las concesiones 

francesas. Ahora los líderes eran personas completamente diferentes a la etapa anterior, 

del lado del Kuomintang encontramos al discípulo de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, que 

era un militar.  

Por aquel entonces, la Green Gang se había establecido en las concesiones 

francesas por el tráfico del opio. Crearon grandes redes de narcotráfico en aquéllas, que 

sirvieron de nodo para extenderlas por distintas partes de China. En estas circunstancias, 

muchas de las autoridades locales fueron seducidas por las ganancias del opio, incluida 

la propia policía.  
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4.2 Una aproximación política y personal de Chiang Kai-shek: su 

biografía hasta la purga de Shanghái 

Chiang Kai-shek nació el 31 de octubre de 1887 en Xikou (Zhejiang). Esta 

provincia situada al sur de Shanghái destaca por el paso del Gran Canal y toda la red 

fluvial entorno al mismo. Esta cantidad de canales favorecieron el comercio, el propio 

padre de Chiang se dedicaba al negocio de la sal, que era monopolio del Estado. Al nacer 

Chiang, el nombre honorífico que le fue dado fue Jieshi que significa “Entre las rocas” 

(Fenby,2003:18). Kai-shek proviene de la pronunciación cantonesa de su nombre, así es 

como lo llamaba Sun Yat-sen y como es conocido por el resto del mundo. La madre de 

Chiang fue la tercera esposa de su padre, ella tenía 22 años frente a los 42 de él. Su 

matrimonio fue por necesidad, debido a que provenía de una familia pobre. 

Chiang desde niño fue bastante solitario, sin embargo, siempre trataba de ser el 

centro de atención y se colocaba a la cabeza de los otros niños cuando jugaban a las 

guerras, siendo él el comandante. Fue bastante enfermizo y un alumno algo lento en el 

aprendizaje. A la edad de 5 años su abuelo murió, al igual que su padre un par de años 

después. Esto le hizo caer en desgracia junto su madre, ya que se vieron desamparados. 

Su madre tuvo que volver a retomar su oficio de costurera para sacar adelante a sus hijos. 

Una experiencia que marcó a Chiang para siempre. Desde pequeño tuvo que valerse por 

sí mismo y esto le hizo crear un muro frente a los demás para poder aislarse en su interior. 

Desde ese muro veía a las personas con una gran inferioridad moral y él se consideraba 

el líder que debía encauzarlos. Por eso, Chiang que solía aislarse de todos, no lo hizo de 

su madre. La consideraba un ejemplo de superioridad moral y la personificación del 

trabajo duro y la perseverancia.  

Pasó por varias escuelas después de su primer matrimonio en 1901 con Mao Fu-

mei. En esas escuelas se curtió trabajando duramente, incluso llegando a ser casi 

expulsado de alguna de ellas por pedir una mejor educación. Durante este tiempo se 

dedicó al estudio de los periódicos provenientes de Shanghái, hecho que le hizo decidirse 

a enrolarse en el ejército y formarse en Japón. Su visión sobre el país nipón era la de un 

símbolo de progreso y modernidad. En 1905, con un gran esfuerzo económico, se trasladó 

a Japón; no sin antes cortarse la coleta como símbolo anti manchú, allí no dispuso del 

salvoconducto para entrar en la academia y finalmente tomó la decisión de quedarse en 

el país para aprender el idioma (Fenby 2003: 39). 
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Posteriormente desde Shanghái sí consiguió tramitar su traslado a Japón para 

poder entrar en las academias militares. Shinbu Gakko fue su academia y el lugar en el 

cual pudo finalmente graduarse. Creó un grupo de tertulia política con sus compañeros, 

allí conoció a Chen Qimei. Esto supuso un momento de inflexión en la vida de Chiang, 

comenzó a relacionarse con círculos revolucionarios del Tongmenghui y poco a poco fue 

estrechando lazos con Chen. Esto motivó que en 1911 viajara a Shanghái para apoyar la 

revolución. 

El joven Chiang acabó conociendo a Sun Yat-sen y terminó por unirse a un nuevo 

movimiento político, el llamado Kuomintang. Chiang optó por apoyar a Sun en todo lo 

que pudiese y, en concreto, le fue encomendada la misión de dirigirse al sudeste asiático 

para conseguir financiación. También trataría de controlar la concesión francesa a través 

de una revolución, pero fracasó. En los preparativos tuvo contacto por primera vez con 

miembros de la Green Gang, que ayudaron a su causa, comenzando así colaboraciones 

estables con Chiang. Durante esta fase en la concesión francesa le acompañó su gran 

amigo Chen Qimei, Chiang tuvo que presenciar su asesinato por asesinos leales a Yuan 

Shikai. Un mes después del asesinato de Chen, en mayo de 1916, murió Yuan Shikai 

envenenado y dio comienzo a una nueva era de caudillaje, fragmentación y luchas 

territoriales. Sun Yat-sen colocó a Chiang Kai-shek como su asesor militar tras la caída 

del régimen. Es muy destacable que, a pesar del fuerte temperamento de Chiang, las 

únicas personas a las que respetaba eran su amigo Chen Qimei y a Sun Yat-sen. De la 

misma forma que consiguió llegar a las altas esferas del Kuomintang, también ingreso en 

las filas de la Green Gang con el alias de Jiang Dezheng.  

El respeto por Sun llegaba a tales extremos que sus ambiciones consistían en 

ganarse aún más su confianza para que lo eligiera su heredero, de este modo podría alzarse 

como líder de una China unificada, una China moderna y de progreso, (tal como quería 

Sun). El trabajo para ganárselo dio sus frutos y se le encomendó la misión de ir a la URSS 

para conseguir apoyos internacionales. No pudo reunirse con grandes líderes como Lenin, 

pero sí consiguió ver a Trotsky. Tras varios intentos de captarlo para el Partido Comunista, 

accedieron a brindarle ayuda. La experiencia con los rusos fue bastante mala, debido al 

incumplimiento del envío de los recursos acordados, y a la visión infravalorada que 

poseían del KMT. Durante su estancia adquirió una copia del libro El capital, tras leer el 

libro escrito por Marx pudo llegar a la conclusión de las grandes dificultades económicas 

que tendría un sistema como el soviético. En sus visitas a las distintas fábricas, observó 
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el bajo rendimiento y la mala administración provocada por el estado que a su vez 

provocaban una ineficaz distribución de la renta (Iechika, 2013: 26).  

Chiang escribió un informe muy negativo sobre los soviéticos: 

The sole aim of the Russian party is to make the Chinese Communist Party its legitimate 

heir,’ Chiang continued. ‘In truth, they do not believe that our Kuomintang can cooperate 

with them permanently in achieving success.’ In a separate letter to Sun’s lieutenant, Liao 

Zhongkai, he stated baldly: ‘My personal observations lead me to the conclusion that the 

Russian Communist Party cannot be wholly trusted. I told you that we could believe only 

30 per cent of what the Russians had to say. Communist theories. (Fenby,2003:70). 

Paradójicamente, Sun puso como asesor a un soviético llamado Mikhail 

Markovich Grunzeberg, más conocido como Borodin. Esto hizo al partido volverse un 

poco más a la izquierda, Borodin comenzó a reescribir los estatutos del Kuomintang bajo 

un corte más leninista. Aunque Sun puso límites para no llegar a una sovietización, sí que 

permitió que los comunistas pudiesen unirse sin dejar su propio partido. Stalin observó 

entonces a Sun como un posible aliado y tomo la decisión de prestarle ayuda. Por el 

contrario, Chiang sufrió una gran desilusión al creer que sus esfuerzos no respondían a 

las expectativas de Sun. Éste optó por mandarlo a la academia militar Whampoa en los 

alrededores de Cantón. En esta academia Chiang tenía la misión de crear un ejército 

disciplinado y bien consolidado para el partido. A pesar de las grandes dificultades pudo 

lograrlo, con su determinación y la ayuda logística de la URRS.  

Chiang cambió los hábitos de los soldados para que fueran más leales y valientes, 

mejoró su salud y los entrenó en combate con las tácticas aprendidas durante su estancia 

en Japón. Durante este tiempo intentó proteger a los miembros del partido de la influencia 

comunista y buscó permanentemente la confianza y aprobación de Sun. Los cursos de 

Whampoa tenían una duración de sólo seis meses y empezaron con apenas algo más de 

600 alumnos. El trabajo de atracción de cadetes a nivel nacional e internacional, le hizo 

multiplicar esta cifra al año siguiente. Para disgusto de los comunistas, la mayoría de los 

alumnos provenían de familias con ingresos medios y altos. Para entrar en la academia se 

pedía un mínimo nivel de estudios, provocando una criba que dejó excluidas a las clases 

más bajas de la sociedad. Pero algunos miembros de origen humilde pudieron acceder a 

la academia, como Chen Guofu (Fenby, 2003: 75). En torno a Chiang Kai-shek se forjó 

un espíritu militarista que se apoderó de la academia y los propios alumnos crearon un 
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frente anticomunista. La academia era un reflejo de Chiang, llena de símbolos del KMT. 

La férrea disciplina aplicada en Whampoa puede explicarse por la gran influencia del 

confucianismo sobre Chiang (Huang, 2011: 235), al estar esta religión basada en la 

jerarquía y la moral era perfecta para él. La academia era el lugar donde podía encauzar 

la moral de las personas, el deseo que tenía desde que era niño. 

Tras los altercados entre el ala izquierda del KMT y los comerciantes en Cantón, 

Sun Yat-sen abandonó la ciudad para marchar al norte. Chiang se quedó en la academia 

para defender la ciudad y no siguió a Sun. Fue la última vez que lo vio, Sun murió el 12 

de marzo de 1925 en Pekín. Chiang se propuso unificar Guandong, con ayuda rusa, y 

dirigió a dos grandes regimientos en la llamada “Expedición al Este”. Los regimientos 

integrados por cadetes de la academia estaban bien formados y obtuvieron éxito en su 

misión. Además, la gran determinación que les inculcó Chiang les permitió abstenerse de 

saquear a la población y de este modo se ganaron su favor. 

La muerte de Sun caló muy hondo en Chiang y fue de las pocas veces que se le 

pudo ver afligido, pero en lugar de amilanarse, continuó la obra de su amigo y mentor. 

Su objetivo era lograr llevar a cabo el deseo de Sun y que pudiese realizarse la Expedición 

al Norte. Da igual cuál fuese el precio. El fin justificaba lo medios. La forma más rápida 

de conseguir dinero era en Shanghái a través de las drogas. Shanghái se encontraba en 

una situación de continuas disputas internas. El partido comunista instauró allí su sede y 

controlaban a parte de los sindicatos de trabajadores, en el otro lado se encontraban las 

mafias como la Green Gang, que provocaban o sofocaban revueltas según su 

conveniencia.  

En este tiempo Chiang Kai-shek retomó la relación Huang Jinrong, se trataba de 

un policía que comenzó su carrera en la concesión francesa como detective, pero que 

acabó en Shanghái a las órdenes de Du Yuesheng, el líder de la Green Gang en Shanghái. 

Huang Jinrong era el encargado de custodiar las guaridas del opio. Además, Du Yuesheng 

no era un desconocido para el KMT, mucho de los cadetes de Whampoa eran de su banda 

o ingresaron en ella. La mayoría lo hizo como escoltas.  

Como hemos visto, la relación entre el Kuomintang y la Green Gang en Shanghái 

era estrecha. Du Yuesheng se encargaba, junto con otros dirigentes del KMT, de dirigir 

la política del partido. En los movimientos del 25 de mayo de 1925, organizó las huelgas 

de estudiantes, trabajadores y comerciantes. Estas huelgas crearon en la población una 
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imagen más favorable de los mafiosos, los veían como patriotas que apoyaban al pueblo. 

Por supuesto las intenciones de la organización iban más lejos de un cambio de visión por 

parte de la población, consiguieron desviar la atención de su narcotráfico en la concesión 

francesa (Martin, 1996:81). 

Chiang Kai-shek a través de Huang Jirong llegó a acuerdos concretos con la Green 

Gang. Chiang se comprometía a dejarles el control del opio, a cambio, la Green Gang 

debía mover los hilos en la ciudad para consolidar su poder social y éstos además debían 

usar sus contactos para que, de forma internacional, se diese el visto bueno al cambio de 

gobierno. Esta alianza era beneficiosa para ambas partes, cada uno lograba su objetivo. Y 

lo más importante se financiaba la Expedición al Norte. 

Con todos los preparativos, el 1 de julio de 1926 comenzó la Expedición al Norte. 

Chiang dividió al ejército en ocho grupos. Su grupo era el más grande, con mejores armas 

y con soldados entrenados procedentes de Whampoa. Eran 20.000 hombres, con 

veteranos de “la Expedición del Este”. El resto del ejército era una amalgama de soldados 

provenientes de distintas partes de China, algunos de sus soldados y generales eran 

antiguos señores de guerra reconvertidos a su causa. Su primer objetivo fue Wuhan. Tras 

su toma decidió expandir la guerra a más frentes. 

Chiang no solo hizo utilizó el enfrentamiento bélico contra los caudillos. Su 

estrategia fue aprovechar su división e ir de uno en uno. Tejió toda una red de 

negociaciones, dando como resultado que muchos caudillos, generales y funcionarios 

cambiasen de bando. Para tomar Shanghái definitivamente, Chiang mandó a Niu 

Yongjian. Su cometido era coordinar las actividades revolucionarias y boicotear las 

defensas de la ciudad. No obstante, de forma clandestina debía espiar a los comunistas. 

Niu manipuló la “Shanghai Shimin Gonghui” (Federación de ciudadanos de Shanghái) 

para que se decantasen a favor del KMT. Esta federación consistía en un conglomerado 

de las distintas élites políticas y económicas que pretendían evitar la destrucción de la 

ciudad. La Green Gang también ayudó asumiendo papeles fundamentales dentro de la 

organización. Para noviembre de 1926, Chiang Kai-shek y Huang Jinrong tuvieron una 

reunión donde se concretó la purga de comunistas en Shanghái. Chiang colocó a varios 

jefes de la Green Gang bajo su mandato en la Oficina de Servicios Especiales de la sede 

militar, así estarían continuamente controlados (Martin,1996:91). Del mismo modo, la 

Green Gang y sus jefes temían que los comunistas les suprimieran el tráfico de opio, esto 

fue un factor muy importante para apoyar a Chiang. 
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El 18 de marzo de 1927, el plan tuvo éxito y cayó Shanghái. Con la ciudad en sus 

manos, Nankín no tardó en rendirse a los pocos días después, el 24 de marzo 

(Jordan,1976:133). Las tropas enemigas se retiraron y la ciudad fue tomada. Tras estas 

victorias, el 12 de abril pudo dar comienzo el plan que Chiang y Huang Jinrong habían 

acordado, la purga comunista en Shanghái. En realidad, no solo hubo purgas en Shanghái, 

varias ciudades también se vieron afectadas. El plan de Chiang en Wuhan y Nanchang 

era muy similar, crear movimientos sociales con nombres de corte comunista para 

despistar al enemigo y utilizar a los miembros de la Green Gang para exterminarlos. 

Además, para legitimar sus ataques provocó a los comunistas cerrando sindicatos, al 

comenzar las revueltas había vía libre para la masacre con la excusa de sofocar los 

disturbios. Este modelo fue el mismo utilizado en Shanghái. Chiang comprendió que 

librarse únicamente mediante medios militares del PCCh era prácticamente imposible, 

por ello abogó por una fórmula que combinaba movimientos políticos y militares: 

“Chiang gave instructions that it could not be waged entirely by military operations but 

rather by a formula of “thirty per cent military means, seventy per cent political means” 

( , sanfen junshi, qifen zhengzhi)” (Cheng, 2018: 61).  

Para Shanghái fueron necesarios unos preparativos especiales, Chiang mandó 

fundar la “La Asociación china de progreso mutuo” (en adelante APM). Esta asociación 

tenía en parte relación con otra más antigua fundada por su amigo Chen Qimei y la nueva 

usó las mismas tácticas para controlar la parte más a la derecha del partido. Esta 

asociación trabajó estrechamente con la Green Gang, hasta el punto de que un líder de la 

banda, Du Yuesheng, tenía gran parte del control de ella. La APM consiguió financiación 

para armas, los propios narcotraficantes pusieron dinero de sus bolsillos y utilizaron sus 

contactos con vendedores de armas internacionales:  

Funds for weapons purchases were also obtained through the Guomindang, from loans 

provided by the Chinese merchants of Shanghai. Of a Ch$15 million loan advanced to 

Jiang Jieshi by Shanghai financiers in early April, Ch$500,000 was earmarked for 

weapons purchased on behalf of the MPA.There were also, some contributions from the 

foreign authorities and business community in Shanghai. The French Concession 

authorities, for example, supplied Du Yuesheng with a large quantity of rifles and 

ammunition, some reports giving a figure of 5,000 rifles (Martin,1996:119-120). 
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Para ello, fue necesario el estudio de las debilidades de los comunistas, por tanto, 

se realizaron revueltas y piquetes por tal motivo. Con todos los preparativos listos, Chiang 

ordenó el comienzo de la purga el 12 de abril. La purga comenzó a las cuatro de la mañana, 

un toque de corneta desde el cuartel de Chiang y el disparo de un cañonero fueron las 

señales de inicio. Esta purga fue llamada el “Terror Blanco”. A su vez, el propio partido 

creó un comité para la eliminación de comunistas, este comité “purificó” el partido de 

elementos comunistas, es decir, el ala más a la izquierda del KMT. Del mismo modo, 

intervinieron en los sindicatos, los cuales sufrieron un proceso de purificación similar.  

Los juicios a los comunistas eran inexistentes, en cuanto se arrestaba a uno era 

ajusticiado en el acto. Por supuesto, cualquier persona podría ser ejecutada por comunista 

si se tenía la más mínima sospecha. De la misma forma, se asesinaron a personas a las 

que se les consideraba una molestia. A los empresarios ricos se les aplicó una alta presión 

fiscal, en caso de negarse a pagar se les encarcelaba por comunistas. Finalmente eran 

disuadidos y efectuaban el pago. (Geisert,1986:684). Chiang consiguió una financiación 

extra gracias a esta extorsión. La purga duró unos seis meses y públicamente se observó 

a la Green Gang como parte del KMT. Algunos líderes de la banda obtuvieron el puesto 

de consejeros, como Du Yuesheng y Zhang Xiaolin. Se calcula que unas 5000 personas 

fueron asesinadas como resultado de este proceso. 

 

4.3 La convivencia del crimen con el nuevo gobierno 

Con el nuevo gobierno establecido desde comienzos de enero de 1928 en Nankín, 

empezaba una nueva era en las relaciones entre el Kuomintang y la criminalidad. Los 

escasos recursos fiscales que era capaz de reunir el gobierno le obligaron a pensar a 

Chiang una vez más en el opio como fuente de financiación, a este problema habría que 

sumarle los grandes gastos en deudas y gastos militares, por no contar la necesidad de 

financiar una nueva Expedición al Norte. El gobierno trató de crear un nuevo monopolio 

del opio, pero ahora tenía que lidiar con la Green Gang y atender a sus peticiones 

(Martin,1996:136). La organización criminal había jugado un papel importante en la 

consolidación del poder del KMT. A la nueva compañía se le puso el nombre de Xin Yuan, 

los jefes de la banda en la concesión francesa fueron los promotores originales de esta 

empresa. Para que no tuviese críticas internacionales, Xin Yuan se publicitó como una 

forma de supresión del opio y, al igual que ocurrió durante el gobierno de Sun Yat-sen en 
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Cantón, se debía suprimir el uso del opio en un periodo de tiempo, tres años en este caso 

para luego pasar a licencias de fumador. El gran problema que se encontró la compañía 

fue que los miembros de la Green Gang la iban abandonando, les era mucho más rentable 

sus propios negocios y acabaron introduciendo opio de forma clandestina en Shanghái. 

Finalmente, el monopolio del Estado fue suprimido, pese a que se le otorgó los beneficios 

de una empresa de la Green Gang. Se creó la Oficina para la Supresión del Opio de 

Jiangsu (Jiangsu Sheng Jinyan Ju). Con esto se reguló la venta a través de locales 

autorizados. Pero en marzo de 1928 se formalizó una ley anti-opio. Esto provocó disputas 

entre algunos miembros de la Green Gang y los militares por hacerse con el control de 

algunos cargamentos que entraban a Shanghái (Marshall,1976:20).  

Los intentos por conseguir financiación no permitieron dejar el opio a la 

administración del KMT, a pesar de las presiones internacionales. El propio Ministro de 

Finanzas, T.V Soong, esperaba recaudar más de 100 millones de $ (Baumler,2007:114). 

Durante todo el decenio se abrieron y cerraron las guaridas del opio a conveniencia, con 

esto se intentaba centralizar toda la administración del opio desde Nankín. Chiang 

controlaba a los vigilantes del río Yangtzé, y se aseguraba la interceptación de los envíos 

clandestinos del opio: 

Chiang next moved against the Forty-Eight Houses, the independent opium middlemen 

of Hubei province. Working through his agent Li Tsu-ch'eng, Chiang established at 

Hankou a General Warehouse to store incoming opium. He planned to monopolize the 

collection of opium and then license existing sellers and middlemen. The trade would 

carry on much as before, but with the government taking a good chare of the profits.” 

(Marshall, 1976: 21). 

Con la crisis de poder de 1932, Chiang Kai-shek tuvo la necesidad de volver a 

fortalecer el poder del gobierno. Para ello, recurrió al corporativismo de Estado, es decir, 

una dictadura temporal para lograr el control de la sociedad. Con tal finalidad, se apoyó 

en los sindicatos y la burguesía. El Estado iba cogiendo tintes del Fascismo italiano, el 

cual fue su principal inspiración, y de él además brotaba un fuerte sentimiento 

anticomunista. Para controlar a los sindicatos recurrió de nuevo a la Green Gang y a la 

Ley de sindicatos de 1929. Por supuesto, el asesinato de cualquier persona considerada, 

aunque fuera mínimamente, como revolucionaria o contraria al régimen estaba permitido. 

El sistema político se diluía en la figura de Chiang Kai-shek. (Coble1986:164). Al mismo 

tiempo, es cierto que la Green Gang se dedicó a colocar personas de confianza en el 
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liderazgo de los distintos sindicatos. Con este sentimiento fascista fueron ganando 

importancia grupos de esa índole, como “los camisas azules” o el CC Clique.  

El CC Clique se trataba de una facción del Kuomintang situada en la extrema 

derecha, poseían un sentimiento anticomunista, tradicionalista y eran muy territoriales. 

Especialmente ellos y la Green Gang tuvieron una coexistencia de simbiosis. La Green 

Gang se encargaba de colocar a los miembros del CC Clique en las cúpulas del 

Kuomintang en Shanghái y el CC Clique favorecía el narcotráfico. Como no podría ser 

de otro modo, esta unión de Du Yuesheng a los mandos de la Green Gang y el CC Clique 

suplió las deficiencias políticas e institucionales del Estado (Martin,1996:163). La 

influencia de Du Yuesheng permitió que en todos los congresos de las distintas sedes de 

distrito del Kuomintang se eligiesen a miembros de la CC Clique como líderes, de este 

modo se aseguraron el poder y la no realización de nuevos congresos de elección de 

líderes. El líder del CC Clique en Shanghái era Wu Xingya y tenía una excelente relación 

con Du Yuesheng, además un profundo respeto desde que Du sofocó las huelgas de 1932. 

Muchos de los miembros de las bandas pertenecían a ambas filas, con lo cual sus 

militantes eran muy numerosos y muchos de ellos estaban en posiciones realmente 

influyentes. La CC Clique hizo especial hincapié en el control sobre la educación de los 

jóvenes transformando la educación y con una propaganda efectiva, la banda siguió 

engrosando sus filas.  

En la unión de CC Clique y la Green Gang encontramos la figura de Yang Hu, 

era un pandillero de la Green Gang que se sumó al cuerpo de eliminación de comunistas 

de la CC Clique. Este cuerpo trataba de encontrar los comunistas que no huyeron de 

Shanghái tras la purga. La limpieza de estos comunistas que se quedaron fue bastante 

efectiva, los datos hablan del asesinato de unas 4500 personas.  

Toda esta unión se mantuvo durante todo el decenio y procuró el poder al 

Gobierno donde éste no podía llegar. Los criminales y el narcotráfico no pudieron ser 

erradicados, pero, en cambio, se consiguió una estabilidad de la cual China hacía ya 

tiempo que no gozaba y por consiguiente se consiguieron avances, pero no los esperados. 

Del mismo modo, el Gobierno usó a Du Yuesheng como enlace con la aristocracia. 

Du creó la “Asociación cívica de Shanghái”, en la asociación se afiliaron multitud de 

aristócratas y comerciantes ricos de Shanghái. Entre estos aristócratas estaban algunos de 

los directores de la prensa local, su apoyo era necesario para la propaganda del régimen. 



39 

 

Los que no cooperaban eran asesinados y en su lugar se colocaba personas afines al 

gobierno. A través de la asociación se colocó como presidente de la Cámara de Comercio 

a un miembro del KMT, el propio Du Yuesheng adquirió el puesto de vicepresidente. Los 

principales avances en el medio rural de Shanghái vinieron desde este momento (Martin, 

1996: 172-174). 

En los dos apartados precedentes hemos realizado un estado de la cuestión, a partir 

del estudio de las principales aportaciones historiográficas sobre el proceso de 

nacionalización emprendido por el KMT en el primer cuarto del siglo XX. Hemos 

abordado aspectos tales como el papel jugado por las ideas de reforma y regeneración en 

el imaginario político de las fuerzas nacionalistas, los problemas derivados de la creación 

de un nuevo modelo estatal ante la imposibilidad de llevar a cabo políticas efectivas de 

control de la población, debido al peso de las inercias tradicionales en la política, la 

economía y la sociedad. Hemos conectado estas debilidades estructurales con las alianzas 

establecidas entre el KMT y la criminalidad organizada a través de la figura carismática 

de Chiang Kai-shek. Para finalizar nuestro estudio, nos parece interesante contrastar ese 

proceso de regeneración política y social en China con otras realidades distantes donde 

también fracasarían las ideas de reforma nacional y en el que la imposibilidad de reforma 

llevó a soluciones políticas autoritarias en los grandes procesos transnacionales 

configuradores del siglo XX. En este sentido, para completar la aproximación 

bibliográfica, emplearemos fuentes primarias de carácter hemerográfico para explorar 

desde nuestro contexto histórico, político y cultural más inmediato, España, el impacto 

de los procesos estudiados en los apartados precedentes. 

5. LA VISIÓN A TRAVÉS DE LA PRENSA ESPAÑOLA DEL 

DECENIO DE NANKÍN 

España no era del todo ajena a los acontecimientos que ocurrían en el otro extremo 

del mundo, aunque con la pérdida de la colonia de Filipinas tras el conflicto hispano-

norteamericano de 1898, no tenía gran interés en lo que acontecía en el continente asiático. 

En este sentido, el análisis con las fuentes primarias nos devuelve la imagen de un país 

replegado sobre sí mismo, centrado en las preocupaciones regionales en el Mediterráneo 

y con escasa proyección en el nuevo proceso de redistribución colonial que se estaba 

produciendo en el Pacífico y, en concreto para nuestro análisis, afectando a la correlación 

de potencias europeas con influencia sobre los asuntos chinos. Muchas de las noticias 
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llegaban a través de la información transmitida por otras embajadas y representaciones 

diplomáticas europeas con intereses en China, en especial la británica, todas ellas muy 

atentas a los procesos de reforma y nacionalización que hemos descrito en los apartados 

anteriores. La información a la que hemos podido acceder, principalmente, hace 

referencia a movimientos de tropas o sucesos en dichas colonias. La mayoría de las 

noticias que se reproducen en la prensa española, provienen por tanto de fuentes y 

agencias de prensa internacional, y nos revelan el grado de marginación española respecto 

a las iniciativas imperialistas en el continente asiático. 

 España se había convertido en una potencia secundaria, víctima de las dinámicas 

darwinistas que imperaban en el sistema de relaciones internacionales desde finales del 

siglo XIX. Las disputas internas fueron mermando al Ejército durante todo el siglo XIX 

hasta llegar a la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas (Izquierdo, 2017:19). Por lo 

tanto, el Ejército estaba fracturado y esta discordia volvió a surgir cuando la figura de 

Primo de Rivera no pudo mantener la cohesión entre las tropas africanistas y los cuadros 

medios del ejército en España en 1930 (Navajas, 1989:164). Las disputas que trató de 

solventar estaban referidas al régimen de ascensos, las partes del Ejército previamente 

mencionadas tenían ideas contradictorias de como debían llevarse a cabo. Por supuesto, 

habría que sumarle el anticuado armamento del que disponían las fuerzas armadas y su 

inferioridad ante otras potencias. Todos estos factores convirtieron a España en un país 

con un ejército precario e incapaz de imponerse internacionalmente, como pudo verse 

durante la Guerra del Rif, España únicamente logró ganar con ayuda francesa. El 

descontento de los militares siguió más allá de Primo de Rivera, con la llegada de la 

Segunda República tampoco hubo mejoras. Es más, el gran descontento militar y el auge 

de los fascismos, terminó desembocando en la Guerra Civil. 

 En el marco político español podemos encontrar un periodo a caballo entre la 

dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República Española. De hecho, el régimen de 

Primo de Rivera también había tomado en préstamo aspectos retóricos y formales del 

Fascismo italiano, que inspiraría igualmente al estado del KMT.  El estudio se realizará 

acotado a cuatro fuentes y sus publicaciones comprendidas entre los años 1924 y 1938. 

La muerte de Sun Yat-sen en 1925 y la caída del decenio de Nankín en 1937 fueron los 

grandes acontecimientos que marcaron la historia china en ese mismo periodo. Para que 

el análisis no se vea distorsionado por la orientación ideológica de las fuentes, hemos 
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buscado un equilibrio y se han escogido el mismo número de fuentes de progresista y 

conservadora. 

Teniendo en cuenta de las características y circunstancias de la España de la época 

de entreguerras mundiales, la gran mayoría de los periódicos que publicaban sobre estos 

temas, se encontraban en Madrid y poseían un corte ideológico liberal y republicano. De 

forma mayoritaria, los periódicos que publican artículos de tal índole eran: El Sol y La 

Voz. En este sentido, no deja de ser interesante que se trate de iniciativas vinculadas a un 

nuevo modelo de prensa moderna y capitalista, conectadas con el empresario Nicolás 

María Urgoiti. Un modelo cuyos referentes eran internacionales y, sobre todo, 

anglosajones. Algo significativo respecto al seguimiento de estas cabeceras de lo que 

ocurría en el otro extremo del mundo. Aunque es necesario matizar que durante periodos 

de tiempo concretos otros periódicos también hicieron referencia a lo acontecido en 

aquellas áreas. El periódico conservador La Época también se publicaba en Madrid, pero 

como es lógico su ideología era contraria a los previamente mencionados. En cuanto a las 

revistas, hay bastantes referencias en la revista España y América sobre Sun Yat-sen, 

también publicada en Madrid. La diferencia de esta revista respecto a las otras es su autor, 

al estar fundada por la orden religiosa de “Los Padres de la Orden de San Agustín” posee 

un carácter más conservador y todo bajo el tamiz religioso. Esto nos resulta muy 

interesante porque nos introduce en la acción religiosa como uno de los elementos de 

proyección internacional de España en el mundo, a través de misiones o iniciativas de 

defensa del catolicismo. Esto nos marca además una clara diferencia con el proyecto 

reformista y nacionalizador, por ejemplo, del KMT que rompe con la tradición y se 

muestra más secular que el español de la época. 

Los distintos artículos en los periódicos solían ser normalmente breves, en los que 

apenas se daban detalles de lo que ocurría, otras veces lo que sorprendía a los reporteros 

eran cosas bastante banales desde el punto de vista actual, como que algún alto cargo 

procesa la religión católica. Por ejemplo, en el periódico El Sol del 2 de marzo de 1927, 

dentro de la pequeña columna dedicada a la guerra civil en China, se dedica un apartado 

entero a este tema.  

—Según dice "El Universo", periódico católico inglés, Eugenio Chen, ministro de 

Negocios Extranjeros del Gobierno de Cantón, pertenece a una familia católica. Su padre 

se convirtió cuando era joven, y Eugenio Chen y sus cuatro hermanos fueron educados 
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en un colegio de los padres del Espíritu Santo […] además jamás ha hecho nada para 

perjudicar a las instituciones católicas del sur de China. (Radio, 1927:5) 

Un ejemplo de información recibida mediante fuentes británicas es un artículo en 

el periódico La Voz del 15 de diciembre de 1927: 

Telegrafían de Hon-Kong al "Times" que las fuerzas rojas fueron dispersadas hacia el 

norte de Cantón. En esta ciudad las tropas antirrevolucionarias ejercen una vigilancia 

severísima sobre los sospechosos, y particularmente sobre los súbditos rusos, muchos de 

los cuales han sido detenidos. El número de muertos durante los últimos combates en 

Cantón pasa de cuatro mil. (Fabra,1927:8). 

Por parte de la revista España y América, puede verse como se trata a Sun Yat-

sen con gran desprecio al considerarlo socialista, comunista y estar a favor de los soviets 

rusos. En los pocos números de las revistas en los cuales se hace referencia a Sun Yat-

sen, en todos se le dispensan palabras vejatorias, denigratorias e incluso se intuye una 

cierta inquina. Se trata continuamente de desprestigiar su figura, considerándolo un 

rebelde y un egocéntrico que deseaba todo el poder para sí. Son curiosas tales 

afirmaciones viniendo de personas recluidas en un convento y con unos conocimientos 

muy vagos y deformados sobre los hechos que acaecían en aquella parte del mundo. Por 

tanto, podemos ver que se reproducen imágenes bajo el prisma conservador de la España 

del momento, influidos por conceptos también de liderazgo personal que prefiguran el 

nacional-catolicismo: 

El fin de semejante orden no ha sido otro que enseñar al doctor el camino que se debe 

seguir para llegar a la deseada unión del país, pero se ha visto desde un principio que el 

hombre del sur no obra con la nobleza, ni siquiera aparente, que obran los otros. Sun 

Yat-sen querría la unión del país siendo él la cabeza. (Gaudencio, 1924:26).  

El periódico La Época dedica más espacio a lo proveniente de China, teniendo 

una columna entera dedicada a la situación en ese país. Aquí se centra más en detalle en 

los acontecimientos, aun así, como hemos señalado, las noticias suelen provenir de 

periódicos extranjeros de otras potencias europeas con colonias o áreas de 

extraterritorialidad allí. De todas formas, intentaron hacer un seguimiento de la purga de 

los comunistas y la Expedición al Norte. Se hace especial hincapié en las relaciones del 

Kuomintang con los comunistas y en se suele usar un lenguaje con tintes de alabanza que 

deja discernir la ideología del periódico, sobre todo cuando se elimina a alguno de ellos.  
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Los jefes militares del Kuomintang han entrado en relaciones con el Estado Mayor del 

general Chang Kai Chek y se sabe que la Cámara de Comercio de Shanghái ha enviado 

agentes de confianza en número de muchos centenares a Hankeu para desembarazarse 

de elementos agitadores. (3 de agosto de 1927) La Época, p.2.  

Las relaciones de España con China se mantuvieron más o menos intactas desde 

mediados del siglo XIX hasta la caída del gobierno de Nankín en 1937. Chiang Kai-shek 

firmó un tratado de comercio con España el 27 de diciembre de 1928 en Nankín (Ojeda, 

1980: 219). Las cláusulas de este tratado eran bastante similares a la de otras potencias 

europeas, aunque hay que tener en cuenta que España carecía de la misma influencia. 

Gracias a este último tratado se recuperó la jurisdicción consular. En comparación con la 

época en que España vendía grandes cantidades de plata a China a través del Galeón de 

Manila, el comercio de principios del siglo XX podría tildarse de testimonial. Puede 

entenderse como una incapacidad española a la hora de tener una posición influyente 

internacionalmente, aunque curiosamente el uso de monedas españolas se mantuvo hasta 

1948 (Palacios, 2013:151). Históricamente las relaciones entre China y España se basaron 

en el envío de misioneros para tratar de evangelizar al pueblo chino, este tipo de acciones 

se seguían manteniendo en 1927. Por ejemplo, cuando el embajador español Garrido 

Cisneros con una carta intentó influir en el gobierno de Nankín para que admitiese la 

libertad religiosa (Ojeda, 1980:228). 

En conclusión, las opiniones de las distintas fuentes estaban sesgadas al no tener 

noticias de primera mano. Esas mismas opiniones iban cambiando según se fluctuase 

entre un lado u otro del espectro político español, con lo cual cualquier cosa que se sacase 

de la mera narración de los hechos podría considerarse poco fiable. Además, la gran 

dificultad para contrastar las fuentes que poseían los periódicos explican la escasez de 

rigor de las opiniones vertidas en sus páginas. Por supuesto, teniendo en cuenta la 

insuficiente cobertura mediática, se podría decir que para el pueblo español el decenio de 

Nankín pasó de largo y tuvo poca o ninguna repercusión. La fuerte conflictividad política 

y social en la España de esos años hacía que todas las miradas de la prensa estuviesen 

centradas en el “problema interior” y las referencias internacionales no eran asiáticas. De 

ahí que aspectos centrales planteados en el análisis, tales como las políticas de control 

social y la creación del nuevo Estado del KMT apenas sean tratadas, dado que el filtro 

por el que pasan las noticias es el del interés de las potencias internacionales. Por tanto, 

se soslayan aquellos procesos relativos a la agencia de las sociedades y los proyectos 
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políticos locales. Del mismo modo, es comprensible que los mecanismos basados en las 

alianzas estratégicas con el crimen organizado para el fortalecimiento del KMT 

permanezcan ocultos a la opinión pública. Con todo, dadas las limitaciones de un trabajo 

de las características del TFG, en cuanto al acceso a las fuentes y a la propia extensión 

del trabajo, hemos ofrecido una aproximación tentativa a un tema muy poco tratado desde 

la historiografía española, que normalmente se ha centrado en las relaciones diplomáticas 

bilaterales para otros períodos del siglo XX. 

6. CONCLUSIONES 

La política y la criminalidad en el decenio de Nankín fueron dos conceptos que se 

entrelazaron plenamente. Es decir, uno alimentó al otro.  

Ahora enlazaremos las distintas hipótesis que expusimos al inicio del trabajo con 

los resultados de la investigación: 

1. Las reformas políticas no se ajustaron a las necesidades reales de la población; 

muchos de los cambios iban enfocados al control de la sociedad para fortalecer 

el propio proyecto político. La política de esta etapa se caracterizó por la 

intención de aplicar multitud de reformas a una China que se encontraba 

devastada por las luchas internas y el caudillismo. Además, trató de romper 

arduamente con la tradición y los resquicios del sistema imperial. Los cambios 

se dejaron notar en multitud de aspectos como la sanidad, el trabajo, la 

economía o la familia, a partir de aquí China ya no volvería ser como era antes. 

Aunque, en realidad muchas de las transformaciones políticas se centraron en 

crear un eje de control social por parte del Estado a través de las instituciones, 

podría decirse que el gobierno de Chiang Kai-shek era corporativista y tenía 

algunos tintes un tanto fascistas. Además, como previamente hemos 

comentado el fascismo italiano fue la principal fuente de la que bebió el chino, 

es entendible que poseyeran características comunes. Para este control, era 

necesaria la intervención en los distintos aspectos en que se dividía la sociedad. 

Una parte fundamental era mantener un yugo firme en los trabajadores y 

comerciantes. Por tanto, sindicatos y cámaras de comercio debían ser fieles al 

Estado. Para lograr esto se usó a los criminales, ya que, mediante sus redes de 

influencia y extorsiones, consiguieron hacerse con las cúpulas de los distintos 

sindicatos. La propia normativa modificada por el gobierno hizo que los 
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distintos líderes sindicales fuesen afines al régimen Por supuesto, los cambios 

en la familia y la sanidad eran muy requeridos y esperados. En estas áreas se 

formularon unas directrices para que fuesen más similares al estilo occidental: 

familia nuclear y una sanidad universal, que además servía para guardar 

distancias con la época imperial. De este modo, se conseguía una visión del 

Estado más progresista y liberal. Realmente muchos de los cambios no 

terminaron de aplicarse en su totalidad, debido a los pocos años que el KMT 

estuvo en el poder solapándose con una guerra civil y una guerra mundial. En 

cuanto al aspecto económico, debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de 

los gastos iban dirigidos a asuntos militares, a su vez, las cuentas estaban 

bastante mermadas y gran parte de la producción del país se centraba en 

actividades del sector primario. Con estos factores los legisladores se vieron 

abocados a buscar nuevas vías de financiación. La más rentable y rápida era 

el narcotráfico de opio. El propio Sun Yat-sen durante su periodo en la 

presidencia en Cantón usó estas prácticas, por consiguiente, no era de extrañar 

que su discípulo, Chiang Kai-shek, no las usase. Pero Sun también trató de 

buscar ayuda internacional e intentó recabar apoyos de la URSS, mandó a 

Chiang con tal motivo y su experiencia fue bastante desastrosa. Consideraba 

a los rusos como personas poco fiables y, además, con la llegada del soviético 

Borodin, el desprecio de Chiang a los comunistas aumentó exponencialmente. 

Como ha podido leerse anteriormente en su biografía, Chiang buscaba 

constantemente la aprobación de Sun, y que Borodin lo desplazase le afectó 

seriamente. Por consiguiente, podría llegarse a la conclusión de que el espíritu 

anticomunista de Chiang Kai-shek pudo originarse por motivos personales. 

Obviamente hay que tener en cuenta que los comunistas eran sus rivales 

políticos y su eliminación le era ampliamente provechosa. Factores 

psicológicos y de oportunismo político son claves para entender a Chiang Kai-

shek y su sistema de partido único. Estos hechos evidencian claramente la 

transformación que China iba asumiendo. Podemos afirmar que se intentaron 

aplicar cambios en multitud de aspectos. Aunque se hicieron bastantes, las 

políticas no alcanzaron su grado de aplicación óptimo. Muchos resquicios de 

la antigua China siguieron arraigados a la sociedad, pero eso sí, fueron los 

primeros pasos alcanzar la modernidad. Realmente, Chiang no aplicó como 

debería los principios del pueblo que proclamaba Sun. Podría decirse que los 
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cambios no se ajustaron realmente a las necesidades reales, no solamente 

debido a que las circunstancias lo impidieran, sino porque el propio Chiang no 

se centró plenamente en su implicación. Su mayor preocupación era mantener 

el poder y controlar la sociedad. 

2.  La conjunción entre criminales y Estado hizo que se fusionasen y funcionaran 

como un único aparato. Chiang era una persona con una determinación férrea, 

era capaz de sobreponerse a cualquier cosa para lograr sus objetivos. Su 

academia de Whampoa fue una expresión de su propia personalidad, 

jerarquizada y disciplinada. Además, era una persona a la cual no le importaba 

el medio siempre que llegase a su fin, por eso desde que conoció a la Green 

Gang durante su etapa en la Concesión Francesa se afilió a ella. Chiang veía 

a la banda como una herramienta muy efectiva para lograr su objetivo de 

convertirse en el heredero de Sun. Como hemos podido ver, la piedra angular 

entre Chiang y la Green Gang era el opio y cuando el control sobre éste se 

desestabilizaba, el gobierno lo hacía del mismo modo. La extrema necesidad 

del Estado para mantener el control de la droga le obligó a hacer muchas 

concesiones a los narcotraficantes. Pero al necesitarse ambas partes 

mutuamente siguieron juntos durante todos los años del decenio. Incluso el 

partido del gobierno y organizaciones criminales llegaron a fundirse en uno 

solo para lograr algunos objetivos. Lo más común era ver a miembros en las 

filas de ambas partes. En resumen, las relaciones se basaron en la necesidad 

mutua, el Estado necesitaba poder y los criminales asegurar su negocio. Esta 

integración entre Estado y criminales fue completamente efectiva, llegando a 

considerar la población que la Green Gang era parte del Estado. Funcionaron 

juntos para mantener los monopolios del opio y el control social, es decir, 

podemos atribuir a la Green Gang el estatus de “empresa estatal”.  

3. Como consecuencia de la anterior hipótesis, el Estado por sí mismo era 

incapaz de gobernar. Realmente el problema de Chiang era la incapacidad de 

tener por sí mismo el control completo del estado, una vez logró alcanzar el 

poder de la China unificada. Por ello, siempre tuvo la necesidad de acudir a 

instrumentos bastante cuestionables. Sobre todo, después de la crisis de poder 

de 1932 en la cual fue necesario apuntalar aún más la autoridad de su figura. 

Dentro de este fascismo chino que iba surgiendo, es completamente lógico el 

auge de la zona más a la derecha del Kuomintang. Realmente a Chiang el 
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surgimiento del CC Clique le era bastante favorable, y además las buenas 

relaciones entre CC Clique y la Green Gang fueron muy propicias para Chiang. 

Con ambas organizaciones podía tener un control muy efectivo de la sociedad 

y dar una “estabilidad” que China necesitaba. 

4. La sociedad española, pese a la percepción de un sistema político en quiebra 

y la búsqueda de regeneración en un sistema autoritario como el del General 

Primo de Rivera, no dirigiría su mirada de las profundas transformaciones en 

el contexto asiático, como consecuencia de la inexistencia de intereses 

coloniales en el mismo. En lo referente a la visión española la conclusión es 

evidente: con la colonia de Filipinas perdida, poco importaba lo que ocurriese 

en el continente asiático. Es comprensible que los sucesos de la Guerra del Rif 

en la zona norte de África fueran los que copasen la atención del público frente 

a conflictos que se consideraban remotos y ajenos a la política y cultura 

española. 

5. La visión española acerca de esas problemáticas estaría distorsionada a raíz 

del modo en el que llegaba la información. La gran mayoría de la información 

era proveniente de fuentes europeas con colonias en aquella región, así que 

obviamente la información estaba distorsionada y se transmitía en términos 

poco rigurosos. Al mismo tiempo, dentro de las pocas noticias que conseguían 

llegar, a las que más se le daba importancia era a las del tema religioso. 

Muchas veces la relación de los hechos con el cristianismo tenía más 

importancia para los columnistas que los propios sucesos. Asimismo, la poca 

cantidad de noticias que se publicaban en prensa no cubrían de forma detallada 

los hechos. Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos llegar a la 

conclusión de que la desinformación era el factor común en la sociedad 

española 
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