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Resumen 
Los uigures son un grupo étnico que profesa el islam, de corriente sunita. Su 
dialecto es de origen turco y cultura muy cercana a los pueblos del Asia Central. 
Se encuentran asentados al noroeste de China, específicamente en la provincia 
de Xinjiang (oficialmente Región Autónoma Uigur de Xinjiang), fundada como 
subdivisión administrativa de China en 1955. En ese sentido, la propuesta de 
artículo busca analizar la cuestión de la etnia uigur en la República Popular China 
desde 1949 hasta 2023, sustentado en los postulados teóricos de la historia reciente 
y bajo el método histórico documental.
 Palabras clave: Etnia Uigur, República Popular China, Xinjiang, Estado 
chino, islam. 

The Uyghurs in the People's Republic of China
(1949-2023)

Abstract
The Uyghurs are an ethnic group that professes Islam, of Sunni current. Their 
dialect is of Turkish origin and their culture is very close to the peoples of Central 
Asia. They are settled in northwest China, specifically in the province of Xinjiang 
(officially Xinjiang Uyghur Autonomous Region), founded as an administrative 
subdivision of China in 1955. In this sense, the proposed article seeks to analyze the 
issue of the Uyghur ethnic group in the People's Republic of China from 1949 to 
2023, based on the theoretical postulates of recent history and under the historical 
documentary method.
 Keywords: Uyghur ethnic group, People's Republic of China, Xinjiang, 
Chinese State, Islam.
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1. Introducción
La República Popular China geográficamente se encuentra ubicada 

en la zona este del continente asiático al margen de las orillas del océano 
Pacífico, contando con una superficie terrestre de 9.596.900 km², ocupan-
do el cuarto lugar en el mundo en cuanto a extensión después de Rusia, 
Canadá y Estados Unidos. A su vez tiene una población de 1.412.360.000 
habitantes y una división político-administrativa que se estructura en 23 
provincias, 5 Regiones Autónomas (Tíbet, Xinjiang, Ningxia, Guanxi 
y Mongolia Interior), 4 municipalidades bajo dominio central (Beijing, 
Shanghái, Chongqing y Tianjin) y 2 Regiones Administrativas Especiales 
(Hong Kong y Macao) (Oficina de Información Diplomática del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2024).

China se ha caracterizado por poseer una cultura milenaria, la cual 
ha sido atractiva a la humanidad por su mística y antigüedad. Actualmente, 
se convirtió en una potencia emergente de gran preponderancia en materia 
económica, política y militar, causando un impacto influyente y competitivo 
ante la comunidad internacional. Cabe destacar que China es un país que 
posee una gran diversidad étnica, oficialmente el Estado reconoce 56 grupos 
étnicos, siendo uno de ellos, el que tiene mayor preponderancia, la etnia 
Han.1 Mientras que las restantes se caracterizan como etnias minoritarias, 
siendo los Uigur una de ellas. Los Uigur son un grupo étnico que profesa 
como religión el islam,2 de corriente sunita; su dialecto es de origen turco y 
cultura muy cercana a los pueblos del Asia Central. Se encuentran asentados 
al noroeste de China, específicamente en la provincia de Xinjiang, también 
conocida como Turquestán Oriental, Turquestán del Este o Uiguristán (ofi-
cialmente Región Autónoma Uigur de Xinjiang), fundada como subdivisión 
administrativa de la República Popular China en 1955 (Caula, 2010).

Los Uigures como población han sido parte de la nación China desde 
tiempos antiguos, su trato comercial y político con las distintas dinastías 
es muestra de su intercambio cultural. Pero, tras el ascenso de la última 
dinastía en el siglo XVII conocida como los Qing3 la relación de dicha etnia 
con el resto de China cambió, ya que estos se vieron motivados a consolidar 
la unidad nacional y, por lo tanto, generaron un proyecto de asimilación 
cultural con miras a buscar por medios coercitivos la aplicación de la cultura 
Han a la población Uigur, generando malestar y conflicto entre quienes se 
resistían a las medidas imperiales. El proyecto de asimilación cultural tendrá 
eco en el gobierno nacionalista de la República de China (1912-1925) y 
luego de la fundación de la República Popular en 1949. La razón que dis-
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tintos actores atribuyen al proyecto de asimilación cultural en el Turquestán 
Oriental4 está arraigada al hecho de la integración y la unidad nacional del 
Estado chino. De allí, se analiza cómo en distintos períodos de la historia 
de la República Popular China, en 74 años, los Uigures han pasado por 
cuatro procesos de asimilación cultural utilizando distintos medios como 
el político, económico y el cultural, mientras que el Estado chino justifica 
dichas acciones como medidas preventivas contra el terrorismo yihadista y 
los movimientos separatistas de la región de Xinjiang. 

El estudio de la situación de Xinjiang parte de dos perspectivas, la 
primera es la justificación del Estado chino con respecto a sus acciones en 
la región autónoma con el fin de prevenir cualquier tipo de acto que atente 
contra la paz del país, y la segunda, la opinión de organismos y medios oc-
cidentales en donde se expresa una alarmante preocupación ante lo que ellos 
consideran un Estado policial que lleva por acción sistemática un genocidio 
y violación de derechos humanos contra los Uigures (Fernández, 2023).

Por su parte, la página web de noticias de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU, 2022) hace mención al informe publicado en 
mayo del mismo año por la Alta Comisionada para los derechos humanos, 
Michelle Bachelet, después de su visita a la provincia de Xinjiang, a lo cual 
afirmó que “las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos 
los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, 
son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de vio-
lencia sexual y de género” (ONU, 2022). En este sentido, el Estado chino 
responde ante dichas acusaciones emitidas por la ONU y demás organismos 
defensores de los derechos humanos que: 

La cuestión en Xinjiang no tiene nada que ver con los derechos humanos, 
las etnias o las religiones, sino con la lucha contra el terrorismo violento y 
contra la secesión. En cierto periodo, Xinjiang fue víctima del flagelo de 
actividades extremistas, violentas, terroristas y secesionistas, que implicaban 
serias amenazas a la vida y la propiedad de la gente. (Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Popular China, 2020)

La finalidad del presente artículo es analizar, bajo los postulados 
teóricos de la historia reciente, la cuestión de la etnia Uigur en la República 
Popular China desde 1949 hasta 2023. Este trabajo metodológicamente se 
hará bajo una investigación de carácter histórico documental con la intención 
de generar una comprensión integral sobre el tema. Por ello, se abordarán, 
en primer lugar, los antecedentes históricos de dicha etnia; en segundo lugar, 
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su evolución durante la República Popular China, y finalmente, el estado 
actual de la cuestión.

2. Antecedentes históricos del pueblo Uigur
Para comprender el rol desempeñado por la etnia Uigur en el con-

texto de la República Popular China, se debe hacer hincapié en el devenir 
histórico de dicha etnia, analizando aspectos geográficos, étnicos, culturales, 
religiosos y lingüísticos. Los Uigures se remontan al siglo VII d.C, estos han 
convivido y prosperado en esta región que se considera una encrucijada entre 
Asia Central y el Lejano Oriente. Esto se ve expuesto incluso hoy día, ya 
que las diferencias culturales entre Uigures y otras etnias que hacen vida en 
el Estado chino, son resaltantes.

Los Uigur, así como muchos pueblos de la región de Asia Central han 
vivido en el nomadismo y del comercio, una muestra de ello fue la antigua 
Ruta de la Seda, este pueblo por medio de caravanas comerciales desarrolló 
un complejo sistema mercantil que a su vez generó un gobierno sostenible 
e incluso un imperio en la zona, sin la influencia de otras naciones, o de las 
dinastías chinas y los kanatos mongoles5. Ante esto, el historiador y espe-
cialista en Asia Central Brose (2017) sostiene que los Uigur: 

They ruled their empire for a century from their capital city in the heart of 
the Mongol steppe. Their empire ended when rival Kirgiz tribes attacked 
it, and the Uyghur aristocracy fled south into the borderland areas between 
China and the steppe. (p. 1)

De acuerdo con lo antes citado, la antigua Asia Central fue escenario 
de la unión de distintos pueblos; esto produjo y forjó un crisol de naciones 
con una base multiétnica al ser un cruce comercial tan importante, esto 
también convirtió la zona en fuente de inestabilidad política y militar, ya que 
múltiples fuerzas beligerantes en distintos períodos de la historia han deseado 
controlar la región por intereses económicos. En el caso de imperios como 
los árabes, chinos, mongoles, persas, rusos y británicos han querido dominar 
este territorio por considerarlo estratégico por su posición geográfica.

Por otro lado, Xinjiang actualmente cuenta con una posición geo-
gráfica significativa en términos geopolíticos y de seguridad. Dado que la 
región limita con Pakistán, Tayikistán, Afganistán, Kirguistán, Kazajistán, 
Rusia, Mongolia e India. De esta manera, Soto (2011) comenta:

… es una región estratégicamente fundamental, pues alberga grandes reservas 
de petróleo y minerales aun por explotar, así como diversos recursos naturales 
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de fauna y flora, y porque es la puerta de entrada al Asia Central, región 
geopolíticamente crucial para los intereses, no solamente chinos (país que 
ha realizado enormes inversiones en la zona centroasiática), sino de otras 
grandes potencias como Rusia, los Estados Unidos y la Unión Europea. (p. 2)

Ahora bien, la presencia del pueblo Uigur en China tiene raíces en 
la cuenca del Tarim y en la ciudad de Gansu. Durante las dinastías Tang 
(618-907) y Song (960-1279)6 los Uigures sostuvieron una relación de altas 
y bajas con estos gobiernos. La interacción con la dinastía Tang fue una 
de las más productivas y que demuestran el carácter y la conexión entre 
chinos Han y Uigures. Un ejemplo de la colaboración entre ambos pueblos 
fue la rebelión de An Lushan, (general sogdiano de la corte Tang), el cual 
tras revelarse al mandato de la dinastía Tang en 755 fue eliminado por el 
líder uigur Bayan Chor quien derrotó la insurgencia del general sogdiano, 
dirigiendo a más de cuatro mil hombres dentro de China. Años más tarde 
el hijo del general An Lushan también será eliminado por Bogu Qagan, hijo 
de Bayan Chor, tras intentar incentivar una rebelión al igual que su padre. 
Este hecho abrió el paso de una mayor contribución entre estos pueblos de 
amistad y cooperación que fue sellada con acuerdos matrimoniales entre las 
partes, así como la otorgación de cargos políticos y económicos por parte 
de los Tang hacia los uigures. Según Brose (2017), expresa: 

By this time the Uyghurs were able to force the Tang court to engage in a 
highly unfavorable trade relationship with them by which Uyghur horses 
were traded in exchange for Chinese silks. The Uyghurs profited handsomely 
from the deal, which was brokered by Sogdian merchants as the designated 
trading agents. Many Uyghurs were also given official Chinese administrative 
ranks and titles, and were granted extraordinary liberties to extort the 
Chinese population at will. (pp. 5-6)

Al pasar el tiempo, nuevas fuerzas de un origen étnico similar se harían 
con el poder en la zona, tal es el caso de los mongoles,7 quienes obtuvieron 
una formación de unidad tribal de pueblos esteparios como lo habían hecho 
los Turks en la antigüedad. Con la llegada de Gengis Khan (1206), el líder 
uigur Barchuq Art Tegin en 1211 se convirtió en un aliado de los mongoles 
rápidamente, tras enemistades con la dinastía Liao occidental en 1209. Si 
bien, los mongoles se distinguieron por su despotismo para gobernar a las 
naciones que caían en su poder, en el caso de los Uigures la política mon-
gola enfatizó un trato de cordialidad y respeto donde el pueblo uigur gozó 
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de ciertos privilegios por ser considerados hábiles guerreros y comerciantes 
(Brose, 2017).

Por otra parte, con la llegada de Kublai Khan (1260),8 los Uigures 
pasaron por una transformación en su estatus económico y político, en es-
pecial durante la dinastía Yuan (1280-1368), siendo esta la primera dinastía 
de pueblos nómadas de origen no chinos. Por supuesto, para Kublai Khan 
la sumisión del pueblo chino implicó el compromiso de asimilar gran parte 
de la cultura china y con ello evitar revueltas, en especial de los últimos 
seguidores de la dinastía Song (Millward, 2000).

Tras la consolidación de la dinastía Yuan, los Uigures pasaron a 
convertirse en una élite académica de las artes chinas provenientes del 
confucianismo o el budismo. Los mismos se volvieron una aristocracia de un 
peso mayor en el gobierno mongol, adoptando gran parte de la cultura china. 
Aunque esto no fue unísono por toda la población Uigur que vivía bajo dominio 
mongol, sin embargo, los Uigures ubicados en la provincia de Gansu fueron más 
proclives a la asimilación; mientras que los que habitaban la cuenca del Tarim, 
si bien, mantuvieron la relación de servidumbre hacia los mongoles, estos no 
fueron tan dóciles a ese proceso; por el contrario, ya habían empezado a profesar 
el islam como fe y su mirada estaba puesta hacia el mundo Medio Oriental de 
influencia arábiga y persa (Erie y Carlson, 2014).

Debe señalarse, que cuando se analiza la situación actual de la provin-
cia de Xinjiang, se debe hacer con meticulosidad, ya que, tras el surgimiento 
del nacionalismo uigur en el siglo pasado y basado en la retórica de esta 
etnia sobre la independencia, los mismos después las efímeras repúblicas del 
Turquestán Oriental han desarrollado una ideología y un relato histórico 
que intenta desacreditar la presencia Han en la región antes de la invasión 
de los Qing en el siglo XVIII. Además, debe entenderse que la provincia 
nunca fue albergada sólo por Uigures; siempre hubo presencia Han y de 
otros pueblos, ya fuese de forma bélica o amistosa (Millward, 2000).

Como señala Millward (2000) de la Universidad de Georgetown, 
profesor y especialista en el área de historia dinástica y multiétnica de 
China, expresa: 

In the case of Xinjiang, the separatist struggle is often waged through the 
manipulation of historical arguments by both camps. Chinese rationales for 
Xinjiang sovereignty stress the famous episodes of Tang and Han occupation 
– roughly one and two millennia ago – and not the centuries intervening 
or since. Uyghurs prefer to highlight the short-lived independent East 
Turkestan Republics of the 1930s and 1940s. (p. 121)
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Con respecto a lo que el autor expresa, se debe tener en cuenta el 
punto de vista geográfico del territorio actualmente conocido como Xinjiang, 
este ha sido ocupado por varios pueblos del este y oeste de Asia como los 
kiriguis, uzbekos, tayikos, kazajos así como los jurchen o pueblo Jin en 
China, además de mongoles y chinos de la etnia Han. Con la llegada de 
estos pueblos a la región se pueden concebir la clara influencia lingüística 
y cultural no sólo del mundo nómada del norte de Asia Central, sino 
que tras los procesos de expansión del islam estos pueblos y sus lenguas 
mutaron con las influencias del árabe y el persa en la región. De Pedro 
(2008) expresa que:

Desde una perspectiva lingüística, la región presenta una gran variedad. Las 
principales lenguas se escriben a tres grandes familias de lenguas: la altaica, 
la sino-tibetana y la indoeuropea. A su vez, las lenguas altaicas de Xinjiang 
se adscriben a sus tres grandes subdivisiones: 

- Túrquica: el Uigur, el kazajo, el kirguiz, el uzbeko, tártaro. El uigur y 
el uzbeko están muy próximos entre sí, al igual que el kazajo y kirguiz.
- Mongol: y el daur.  
- Tungusa: el manchú y el xibe. (p. 114)

3. La República Popular China y los Uigur 
La República Popular China es una nación multiétnica, como se ha 

mencionado en líneas anteriores. Después de la Gran Guerra Civil entre 
nacionalistas y comunistas (1927-1937), estos últimos lograron obtener el 
poder político sobre toda la nación de la mano de Mao Zedong, líder polí-
tico que luchó no sólo contra los nacionalistas del Kuomintang, sino que se 
enfrentó al ejército de ocupación japonés en la Segunda Guerra Mundial 
(1937-1945) (De Pedro, 2008).

Mao Zedong desarrolló su propia vertiente político-ideológica co-
nocida como el Maoísmo, una vertiente del comunismo soviético que se 
diferenció al proponer que la creación del Estado estaba comprometido a la 
voluntad y empoderamiento del campesinado, su proyecto no descansaba 
en el proletariado como el caso soviético (Cho, 2012).

Ahora bien, con la revolución, Mao consideraba que el éxito del 
modelo comunista estaba orientado en acabar con las viejas costumbres que 
habían hecho del país una nación atrasada y pobre. En el caso de Xinjiang, 
la respuesta del gobierno no fue distinta a la de otras regiones de China. 
Cuando Mao se hizo con el poder, Xinjiang era una zona inestable que 
había estado vinculada a separatismos, incluso propiciados por el gobierno 
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soviético. Por su parte, este líder político entendía la vital importancia de 
la región como frontera del Estado chino (De Pedro, 2008).

La cuestión del separatismo uigur estaba en pleno apogeo desde la 
fundación de las repúblicas efímeras del Turquestán Oriental a principios del 
siglo XX, la población de etnia uigur buscaba un espacio independentista 
como el otorgado por Stalin en la Unión Soviética a las nacientes repúblicas 
de Asia Central. Pero, a pesar de que Mao fue siempre un fiel seguidor de 
los postulados del gobierno estalinista, este no vio como buen ejemplo la 
creación de las repúblicas soviéticas de Asia Central: Kazajistán, Kirguizistán, 
Uzbekistán y Tayikistán que estaban localizadas en zonas lejanas a Moscú. 
Mao no concebía como un acierto o proyecto a ejecutar el otorgar esta liber-
tad a las regiones autónomas, en especial a Xinjiang, que era conocida por 
buscar deslastrarse de la administración de Pekín (Gachúz y Goytia, 2023).

Xinjiang dentro del Estado de la República Popular China, sólo era 
herencia de lo que la dinastía Qing y el gobierno del Kuomintang había 
dejado. El proyecto realizado durante el gobierno de la dinastía Qing, era 
un proceso de asimilación y colonización que dirigieron para sentar su 
presencia política, económica y cultural en Xinjiang, pero dicho proyecto 
terminó siendo un fracaso provocando rencillas con la población local, que 
fue resistente a la asimilación cultural y al poder dinástico. Además, tras la 
debilidad del imperio chino en el panorama internacional de los siglos XIX 
e inicios del XX ante otras potencias como Japón y Europa, los mismos, a 
pesar de ejecutar algunas medidas de control militar, se les volvió imposible 
sostener su poder en la región. Entre esto, la población local conspiró y 
aprovechó los momentos de inestabilidad política en el resto de China para 
intentar desarrollar su independencia, que llegó en 1933, encabezado por 
Khoya Niyaz,9 quien ejecutó un primer proyecto independentista. Luego, 
se repetirá un segundo intento de república independiente por parte de 
los nacionalistas uigures bajo el amparo del caos que pasaba en el resto de 
China por la guerra civil y con el apoyo de la Unión Soviética, la cual fue 
desintegrada por Mao Zedong tras el triunfo de la revolución. Ercilasun, 
2018, como se citó en Gachúz & Goytia (2023), comenta que: 

Con el triunfo de Mao Tse–tung y la fundación de la República Popular 
China (RPCh) en 1949, se presagiaban cambios importantes en la política de 
Beijing hacia las provincias autónomas. Después del triunfo de la revolución 
comunista, los líderes del Gobierno del Turquestán Oriental abordaron un 
avión hacia Beijing para negociar con el Gobierno central los términos de una 
nueva relación, el viaje culminó en un accidente aéreo donde murieron todos 
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los pasajeros. El líder del ejército chino en Xinjiang declaró la subordinación 
del territorio hacia la nueva RPCh, finalmente en 1955 el Gobierno chino 
estableció la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. (p. 72)

Durante el maoísmo se volvió a ejecutar la política imperante durante 
los Qing de aculturizar a la población local bajo la identidad de la mayoría 
Han y reprimir los idearios separatistas y nacionalistas. Este fue el primer 
proyecto a ejecutar por la administración del gobierno en la zona (Gachúz 
y Goytia, 2023). Cabe destacar que De Pedro (2008), afirma que: “En un 
principio, Mao Zedong, se inspiró en la política soviética con relación a 
las nacionalidades y, de hecho, la concepción china de la ʻnacionalidadʼ 
(shaoshu minzu) es deudora de la elaborada por el propio Stalin en 1913” (p. 
119). Dicha política será revisada por Mao y sus sucesores, quienes siempre 
verán a Xinjiang como una región presta al caos e insubordinada al proyecto 
de Estado-nación chino. Ante esto, Gachúz & Goytia (2023) comentan: 

Los primeros años del establecimiento de la Región Autónoma de Xinjiang 
fueron complicados para el Gobierno chino. Mao había prometido 
importantes concesiones económicas y políticas a la región de Xinjiang. El 
carácter de autonomía concedido respondía en parte a los reclamos de la 
región, pero a la vez aseguraba de manera formal el control y dominio de 
Beijing en la zona. (p. 73)

Con la ejecución de las políticas de Mao Zedong en la región entre 
la década de 1950 y 1960, los uigures que no se sentían cómodos con la 
administración de Pekín se vieron forzados a emigrar de Xinjiang por las 
malas condiciones de vida, el hambre y la represión del Estado, es aquí en 
donde se concibe una primera diáspora uigur de gran peso que fue a lugares 
como la Unión Soviética y Turquía. Las políticas de colectivización dirigidas 
por Mao desataron rencillas y enemistades entre la población uigur y el 
gobierno de Pekín (De Pedro, 2008).

Por su parte, Mao Zedong sin detener su programa de reestructura-
ción nacional, apostó por una política llamada el Gran Paso Adelante (1958-
1961),10 una versión de los grandes planes quinquenales desarrollados por 
Stalin en la Unión Soviética para la industrialización masiva del país. Pero, 
en el caso chino esto trajo una mayor pobreza y desigualdad, desatando 
un mayor descontento en la población. Para 1962, Mao cerró las fronteras 
de China con la Unión Soviética para evitar migraciones y posibles suble-
vaciones apoyadas desde el exterior. Este hecho provocó protestas, la más 
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conocida en la ciudad de Gulja donde murieron cientos de personas, entre 
ellos, uigures, kazajos y dunganos (De Pedro, 2008).

Con la Revolución Cultural (1966-1976) se argumentó que era hora 
de poner fin a los viejos estamentos de la China antigua, de los cuales el país 
aún no se había logrado desprender y que impedía el desarrollo de la nación. 
Xinjiang no fue la excepción, los Uigures de corte más tradicionalistas y 
religiosos fueron perseguidos y las mezquitas cerradas por considerarse parte 
de las viejas costumbres. Además de ello, el gobierno aprovechó esta situa-
ción para ejecutar mayores proyectos de asimilación cultural en la región. 
Cabe destacar, que hasta el momento de la Revolución Cultural si bien el 
islam no era un problema para el gobierno central, durante este proceso la 
vida de los uigures más religiosos se volvió complicada por el cierre de las 
mezquitas (Rodríguez, 2019).

Ya en julio de 1971, el secretario de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, Henry Kissinger, se reunió con el primer ministro Zhou Enlai, quien 
era el segundo al mando en la cadena del Partido Comunista, para intentar 
un primer acercamiento entre la República Popular China y los Estados 
Unidos. Las razones de dicho acercamiento se centraban en temas como 
la guerra de Vietnam y el reconocimiento de la República Popular como 
única representante legítima del pueblo chino, desplazando al gobierno de 
Taipéi en las Naciones Unidas. Luego de esta fugaz visita, Mao en 1972 se 
reuniría con el presidente Richard Nixon donde se generó una negociación 
de entendimiento y aceptación entre ambas naciones. El resultado del primer 
acercamiento fue el ingreso de la República Popular China en las Naciones 
Unidas en 1971. Por ende, en los años venideros hasta la muerte de Mao y el 
ascenso de Deng Xiaoping, la situación de China comenzó a tomar un giro 
político distinto, reflejado en 1978 con la Reforma y Apertura, programa 
ejecutado por la nueva administración que aplicó elementos del mercado 
en algunas zonas del país con la finalidad de experimentar su progreso 
económico y ver si los resultados eran favorables. A diferencia del modelo 
soviético, los chinos entendieron que de no reestructurar su economía, sería 
imposible lograr el éxito de una China fuerte y próspera. Deng Xiaoping 
había entendido cómo otras naciones se volvieron fuertes políticamente 
a través de la economía. Particularmente, Japón era el país modelo, una 
nación asiática que había logrado convertirse en una potencia mundial 
por medio del progreso económico. El líder Deng Xiaoping entendió que 
para convertirse en una potencia mundial de peso se debía partir de una 
economía sólida. Es por ello, que con el programa de Reforma y Apertura 
se presentó una nueva situación social y económica en China. En el caso 
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de Xinjiang dicho programa trajo consigo mayores libertades ideológicas y 
culturales, más que económicas (Rodríguez, 2019).

Tanto la nueva administración así como durante la época maoísta, 
en principio, reconocieron la autonomía de las regiones lejanas a la capital; 
pero siempre bajo vigilancia de las autoridades de Pekín. Por ello, en 1984 
el gobierno ejecutó la Ley de Autonomía Regional que otorgó una mayor 
libertad económica y cultural a las regiones aledañas a Pekín. Para De Pedro 
(2008) “Esto supuso, durante los primeros años de Deng Xiaoping, una 
cierta apertura en Xinjiang y una política más permisiva con respecto a las 
tradiciones culturales y religiosas de los uigures” (p. 122). El autor demuestra 
que, tras el proceso de Reforma y Apertura de 1978, Deng Xiaoping dio 
paso al florecimiento de la cultura en las regiones autónomas, por supuesto 
atado al hecho de que las zonas económicas especiales estaban ligadas con 
mayor fuerza en los territorios de la costa este del país, donde la población 
era mayoritariamente Han. En el caso de Xinjiang tras el descubrimiento 
de materias primas como el gas y el petróleo, a finales de los años 80 hizo 
que el gobierno emprendiera mayores inversiones en la región y por ende, 
decidiera que aquellos uigures que estaban más asimilados a la idiosincrasia 
Han y conocían el mandarín como lengua, fueran los únicos que podían 
aspirar a ejercer un empleo en las empresas estatales o privadas del país. Si 
bien, Deng Xiaoping permitió el florecimiento de la cultura e identidad 
uigur; los mismos se vieron presionados desde el punto de vista económico a 
culturizarse bajo la idiosincrasia y lengua usada por los Han, esto si deseaban 
obtener un empleo bien remunerado (Fernández, 2023).

En 1989 se dieron los sucesos de Tiananmén, y dos años más tarde, el 
desplome de la Unión Soviética, época en la que se erigirá un nuevo gobierno 
liderado por Jiang Zemin (1993-2003), en la década de los noventa, donde 
la cuestión étnica se vio impulsada y estudiada por las autoridades de Pekín, 
a causa del auge de los nuevos nacionalismos emergentes a nivel mundial 
que concibieron horrores como la guerra de los Balcanes y la masacre de 
Ruanda. La entrada del nuevo siglo en la política china hacia las regiones 
autónomas estuvo orientada al progreso de las mismas. Si bien, durante la 
era de Deng Xiaoping, China se había reestructurado económicamente, su 
desarrollo interno equivalía donde se concentraba mayor población étni-
camente Han, esto por su parte había dejado en el atraso regiones como 
Xinjiang, causando entre sus habitantes un descontento hacia Pekín. Con 
Jiang Zemin hubo una mayor inversión económica en estas zonas aledañas 
con miras de apaciguar a las poblaciones locales (Rodríguez, 2019).
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Para Pekín no ha sido fácil ganar adeptos en Xinjiang, tras el ascenso 
del islam político11 su preocupación por la región aumentó, lo que llevó 
a hacerse copartícipe en la creación de la Organización de Cooperación 
de Shanghái (OCS) en 1996, con la finalidad de desarrollar proyectos 
económicos entre China y Asia Central, combatir el tráfico de drogas y 
las mafias trasnacionales, así como los movimientos separatistas. China, 
además de expandir su economía, logró expandir un radio de vigilancia 
mucho mayor contra quienes considera enemigos del país, entre estos, el 
Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, así como activistas políticos 
prodemocráticos. Entre los miembros de la OCS destacan China, Kazajistán, 
Kirguizistán, Uzbekistán, Tayikistán y Rusia; y como miembros observadores 
India, Pakistán, Irán y Mongolia (Sastre, 2009).

En el caso de Xinjiang tras el advenimiento del Islam político y el 
auge de grupos terroristas como Al Qaeda o Hezbolá se ejecutará un plan 
de militarización en la región como medida preventiva, ya que para el año 
1989 el gobierno chino había detectado la presencia de una célula terrorista 
conocida como el ETIM o Movimiento Islámico del Turquestán Oriental 
(MITO), llevando a que se clasificara a la Región Autónoma Uigur de 
Xinjiang como un problema de seguridad nacional (Mori, 2022). 

Un punto de apoyo a las políticas de seguridad de China se generó 
años más tarde tras el 11 de septiembre de 2001, donde Estados Unidos 
de América recibió un ataque terrorista a gran escala por parte del grupo 
Al Qaeda. Con ello, el país norteamericano declaró, unos días después, su 
famosa guerra contra el terrorismo que colocó bajo la lupa a cualquier na-
ción islámica y grupo que profesara dicha fe. China, por su parte, tomó este 
acontecimiento como oportunidad para iniciar una política de militarización 
y resguardo en la provincia de Xinjiang sin recibir ningún tipo de reclamo 
por parte de Occidente, sobre todo en lo que a derechos humanos se refiere. 
Otro factor que favoreció a China fue que Estados Unidos tomó la decisión 
de invadir Afganistán (2001), y con ello Pekín aumentó el control militar 
en sus fronteras (Fernández, 2023).

El Estado chino proyectó la militarización como un medio que no 
permitía el esparcimiento de las ideas radicales de los talibanes, quienes eran 
sus vecinos. Jiang Zemin tomó el discurso de George Bush y lo adaptó a las 
necesidades de su gobierno, permitiéndole la militarización de Xinjiang y 
convirtiendo para muchos la región en un Estado policial, con detenciones 
arbitrarias para quienes persiguiesen ideas vinculantes con el terrorismo 
yihadista (Al jazeera, 2021).
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Para el año 2003, Jiang Zemin dejó el gobierno a Hu Jintao (2003-
2013), y con ello, la tarea de continuar las políticas de seguridad en Xinjiang, 
con el fin de mantener la paz del país. Si bien, el nuevo mandatario realizó 
la misma tarea de su antecesor, también logró diagnosticar que la política 
de seguridad en Xinjiang debía modernizarse y con ello un uso mayor de 
la tecnología de alta gama, lo cual se traduciría en una ayuda importante 
para las fuerzas del orden y su combate a la presencia terrorista en la región. 
Además de ello, y no poco alarmante, el Estado chino y sus sistemas de 
inteligencia militar y policial han asegurado que los elementos yihadistas y 
separatistas se aliaron bajo la exigencia de independencia, la cual conciben 
como la creación del emirato islámico del Turquestán Oriental o Uiguristán 
(Fernández, 2023).

4. Estado actual de la cuestión Uigur 
La cuestión Uigur es el tema de política interna más importante 

que enfrenta el gobierno actual de Pekín. Según Gachúz y Goytia (2023) 
comentan que: 

En los últimos años, las políticas implementadas por el Gobierno de 
Beijing para mantener la integridad territorial, evitar la proliferación de 
grupos extremistas y mantener el control político y económico en la región 
han captado la atención de los medios internacionales y en general de la 
comunidad internacional. (p. 68)

Ante esto, se puede evidenciar a escala mundial un aumento en cuanto 
a la difusión de la situación actual de la etnia Uigur por medio de las distintas 
interpretaciones hechas por académicos y medios occidentales. También, 
como consecuencia de los informes realizados por la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos u organizaciones no 
gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El 
gobierno chino actual ha respondido ante estos organismos que la cuestión 
de Xinjiang es una situación de seguridad nacional y por ende las declara-
ciones de dichos medios y organismos ya mencionados tienen por objetivo 
promover una política antichina en el panorama internacional (Embajada de 
la República Popular China en el Reino de España, 2021). Del lado de las 
autoridades chinas, están llevan años acusando a estos organismos de ejercer 
un movimiento propagandístico basado en mentiras acerca de la provincia 
de Xinjiang, a lo cual el ministro de Relaciones Exteriores del país asiático, 
Wang Yi, declaró el 28 de febrero de 2022: 
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… a lo largo de más de 60 años, el volumen económico regional de Xinjiang 
se ha multiplicado por 160 veces, el producto interno bruto (PIB) per 
cápita de la región ha aumentado 30 veces, la población de la etnia uigur 
ha crecido de 2,2 millones a unos 12 millones, y la expectativa de vida 
promedio en Xinjiang se ha elevado de 30 a 74,7 años. En Xinjiang hay una 
mezquita por cada 530 musulmanes, porcentaje superior al de muchos países 
occidentales y musulmanes. Los supuestos “genocidio”, “trabajos forzados” y 
“opresión religiosa” son puras mentiras. “La puerta de Xinjiang está abierta, 
y recibimos con agrado que las personas sin prejuicios de todos los países 
vengan a Xinjiang para llevar a cabo visitas e intercambios”. (Embajada de 
la República Popular China en Venezuela, 2022)

Otro aspecto a resaltar, fueron los eventos ocurridos en mayo de 2014 
en una estación de tren de la región de Xinjiang, publicado en el periódico 
El País (2014) donde se destaca que murieron dos atacantes, aparentemente 
de la etnia Uigur, que dejaron setenta y nueve personas heridas, dicho suceso 
fue calificado por el presidente Xi Jinping, quien se encontraba de visita en 
ese momento, como inaceptable, y afirmó que la lucha contra los separatistas 
en Xinjiang era constante y que este hecho no podía quedar impune, como 
consecuencia de este acontecimiento el gobierno implementó políticas más 
estrictas con el fin de controlar la situación: 

… en la lucha contra el terrorismo y en la desradicalización, la región china 
de Xinjiang tiene toda la justificación para continuar con su enfoque basado 
en la ley para luchar contra las "tres fuerzas" del terrorismo, el separatismo 
y el extremismo. (Xinhua Español, 2022)

Un hito que ayudó a reforzar este nuevo ideal político en Pekín 
fue la aparición del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), tras la 
guerra civil de Siria en 2011 y la inestabilidad en el territorio iraquí. Esta 
organización terrorista que se define como corriente del islam sunita, ha de-
sarrollado una política de terror en el Medio Oriente e incluso, un genocidio 
sistemático contra la población Yazidi, habitantes del norte y este de Siria 
e Irak. Por su parte, China afirmó que dentro del Estado Islámico se han 
albergado muyahidines extranjeros que son de procedencia uigur, formados 
en escuelas o madrazas islámicas en las repúblicas de Asia Central, los cuales 
representan una amenaza a la estabilidad de China (BBC Mundo, 2018).

Bajo esta óptica, Xi Jinping ha desarrollado la creación de centros de 
reeducación para la población Uigur. Según Pekín los centros están hechos 
para ayudar a la población local a aprender mandarín e integrarse al resto 
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de la sociedad y con ello, mejorar su calidad de vida y mantenerlos alejados 
del radicalismo islámico (Gachúz y Goytia, 2023). Según el antropólogo 
alemán Adrian Zenz en su artículo “Innovating Penal Labor: Reeducation, 
Forced Labor, and Coercive Social Integration in the Xinjiang Uyghur 
Autonomous Region” (2023) plantea que dichos centros de reeducación 
son realmente campos de concentración para la población Uigur resistente 
a los cambios culturales. En dichos establecimientos, según el autor, han 
ocurrido presuntas violaciones de carácter sexual hacia los internos, así como 
esterilizaciones forzosas, entre otros vejámenes que impone el gobierno para 
acabar con la cultura de dicha etnia (Zenz, 2023).

Por otro lado, China continúa defendiendo su postura en la región 
de Xinjiang, los mismos aseguran que los resultados de la lucha contra el 
separatismo y el terrorismo internacional han dado sus frutos, ya que hoy 
la región es menos proclive a cualquier tipo de amenaza interna y externa 
que busque quebrantar la paz del país. El gobierno asegura que la lucha 
contra el terrorismo ha logrado sentar las bases de una mayor cooperación 
de China con el resto de sus vecinos y han cerrado con contundencia las 
oportunidades de los terroristas de inestabilizar la región (Fernández, 2023).

5.  A modo de conclusión
El estudio del grupo étnico Uigur ha sido un tema de investigación 

conocido en algunos centros de estudios de habla hispana que en el siglo XX 
se enfocaron en la indagación de las sociedades que forman parte de China, 
siendo el principal enfoque del análisis las características antropológicas y 
sociales, promoviéndose como algo exótico y místico. 

Desde 1949 hasta 2023, el Estado chino desarrolló por lo menos 
cuatro tipos de intervención a nivel de seguridad nacional en Xinjiang. Por 
tanto, la investigación arrojó como resultado que el Estado impuso ciertas 
políticas de coerción y control social por distintas razones en varios perío-
dos de los últimos 74 años de historia china, entre las cuales, el principal 
factor de denominación común fue el separatismo y la rebeldía contra las 
autoridades de Pekín. Ya será hasta 1989 con la creación del Movimiento 
Islámico del Turquestán Oriental donde China   englobará términos como 
yihadismo y salafismo como alarmas a combatir dentro del espacio territorial 
de Xinjiang. Ahora bien, a partir de los juegos olímpicos de 2008 celebra-
dos en el país hasta los incidentes de la estación de Kunming en 2014, el 
Estado se alarmó ante las constantes amenazas hechas por el yihadismo de 
la Región Autónoma de Xinjiang contra las autoridades del país, a lo cual el 
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presidente Xi Jinping ha respondido con políticas más severas; asimismo se 
considera que en 2017 comenzó el último proceso en materia de seguridad 
con la creación de los llamados centros de reeducación laboral a lo cual el 
gobierno responde como un logro contra las políticas subversivas de la región.

Por otro lado, en la primera década del siglo XXI tras el avance agi-
gantado a nivel económico de China y su impacto mundial se comenzó a 
estudiar aquellas discrepancias que el Estado asiático sostiene en materia de 
política interna hacia sus poblaciones minoritarias, tal es el caso de la cues-
tión uigur. En particular, la importancia por esta temática surge a partir del 
auge del islam político y el terrorismo yihadista en el Medio Oriente y Asia 
Central, principalmente desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 
realizados en los Estados Unidos por la organización terrorista Al Qaeda. 
Este hecho marcó un precedente en la política estadounidense y de China, 
ya que, tras dichos eventos, Pekín comenzó una nueva política en materia 
de seguridad nacional en la provincia de Xinjiang. Tras los acontecimientos 
ya mencionados se han creado distintas matrices de opinión que buscan 
difundir el papel que dicha etnia juega en la política interna de China, esto 
va más allá de sus orígenes, lengua o religión. 

Si bien, dicha temática es conocida desde la óptica antropológica y 
social por parte de algunos centros académicos como se mencionó en líneas 
anteriores, concluimos que en Venezuela, con respecto a los estudios chinos, 
a pesar de que se han desarrollado varios trabajos desde los ámbitos político 
y económico, aun así, no se ha investigado desde el punto de vista de los 
asuntos de carácter étnico-social y otros aspectos de la vida nacional. Por 
esta razón, se planteó entonces el estudio sobre los Uigur en la República 
Popular China (1949-2023), con el fin de contribuir con una nueva línea 
de investigación histórica que dé cuenta de la importancia del factor étnico 
en el país asiático. También, despertar en la comunidad lectora un mayor 
interés sobre el tema.  

 Finalmente, el escrito no busca justificar las políticas en materia de 
seguridad de Pekín, sino el análisis del porqué se han implementado dichas 
acciones en la región y cuáles son las preocupaciones que sostiene Pekín en 
materia de terrorismo internacional y separatismo, entendiéndose que la 
frontera noroccidental de China limita con Afganistán y Pakistán, países 
donde albergan actores de tendencia yihadista.  
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Notas

1  Grupo étnico mayoritario de China. Habitan en todo el país. También poseen 
su propia lengua y escritura. (Min, 2010).

2  Es la segunda religión monoteísta, la cual inició siendo un sistema de credos 
determinado a la península Arábiga, convirtiéndose luego en religión universal. 
(Tamayo, 2009).

3  Última dinastía feudal de China, creada por la etnia manchú en el siglo XVII. 
(Extractos de la historia china, 2008).

4  Región histórica de Asia Central, donde albergan pueblos que profesan como 
religión el islam, entre los que se encuentran: kazajos, hui, xibe, kirguisos, 
uigures, entre otros. (Planckensteiner, 2022).

5  Fue la unidad territorial y política de origen túrquico que se extendió por toda 
Eurasia a partir de 1206 con la llegada al trono de Gengis Khan y finalizó en 
1368, con múltiples divisiones entre los descendientes del mismo. (Atwood, 
2004). 

6  La dinastía Tang fue fundada por Li Yuan en el 617, la misma se caracterizó 
como una época dorada en donde se experimentó grandes avances a nivel 
político, cultural, económico y militar. La dinastía Song fue fundada por el 
general Zhao Kuangyin en el año 960, la cual se denominó como la dinastía 
más próspera en materia económica, además de tierras de cultivo, artesanía y 
fundición de minerales, entre otros. (Extractos de la historia china, 2008).

7  Fue líder de la etnia mongola y nombrado Gran Khan tras unificar varias tribus 
de la meseta mongola. (Extractos de la historia china, 2008).

8  Nieto de Gengis Khan, fue nombrado Khan del imperio mongol en 1260. 
(Extractos de la historia china, 2008).

9  Primer presidente uigur de la primera República del Turquestán Oriental en 
1933. (Rosas, 2022).

10  Campaña de medidas sociales, ideológicas, económicas y políticas impulsadas 
por el gobierno de Mao Zedong con la finalidad de transformar a China 
económicamente. (Ruiz, 2016).

11  Fenómeno político que se derivó tras la Revolución islámica de Irán en 1978, 
la cual desplegó dos vertientes contrarias, en donde algunas apuestan por una 
mezcla de religión y democracia liberal; mientras otros conciben el gobierno 
islámico como un gobierno autoritario. (Ferran, 2011).
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