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r. 

El estudio de las_ Relaciones Internacionales ha atrave

zado por un proceso de discusion teoricu qlle a pesar de un vasto 

acopio de enfoques conceptuales, aún posee un carácter limitado. 

El quehacer cientifico convencional ha relegado el. estudio de las 

áreas regionales, la!.:; cuales parecen conformar un conjunto de tie.r: 

ras "baldias" cuya presencia impane la necesidad de transitar otros 

caminos si en verdad se aspira a la consolidacíon epistemológica 

de la disciplina. Para este efecto deben establecerse nuevos cri-· 

terios de análisis y disLintas ferinas de trabajo que transformen 

las viejas concepciones y superen los vetos y obstáculos que han 

inhibido su desenvolvimi.ento. 1./ 

La diversidad Y complejidad de la realidad ha permitido 

que las ciencias sociales comprendan que los problemas del mundo 

no pueden ser explicados de igual manera; no conforman un bloque 

homogéneo .. sino par el contario mul"Lifacetico. En la disciplina 

de las Relaciones Internacionales han proliferado concepciones 

unilineales .. se conforman en registrar la naturaleza y caracter1$ 

ticas de un sector del mundo -el .,occidental"- capaz por si mismo 

de constituirse en paradigma para explicar los fenómenos surgidos 

en otras latitudes. De esta manera, el estudio de Europa o Estados 

Unidos representa el arquetipo a través del cual se entiende el 

desarrollo histórico de todos los pueblos del orbe. 

Estas visiones etnocéntricas al enfrentarse a una reali. 

dad dinámica muestran no sólo su fracaso en la forma de concebir 

al mundo sino que revelan también la insuficiencia analitica de 

sus instrumentos conceptuales. 21 Empero .. las áreas regionales mar 

ginadas del ámbito de investigacíon social tradicional mostraron 

de súbito todo su riqueza y patencialidad a medida que aparecieron 
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nuevos procesos sociales. culturule.s~ económicos y polj.t.jcos en 

el ambitodela Sociedn.d Internacional que antaño los calificara 

como actores "PaRivos sin tras;cendencia'•. Ello vino a trastocar 

las visiones estáticas de la humanidad y puso de. manifiesto la n~ 

cesidad de conocer en mejores términos el compertnmiento del hom·-

brc y su entorno socjal~/ 

En este sentido es preciso buscar otras maneras de est!J 

dio que permitan una mayor profundizacion del conocimiento de la 

disciplina de. las Relaciones lnternaCl.anules con e1 fin de dar una 

respuesta inicial. al problema de las áre.::1s regionales entendidas 

como parte de la realidad mundial como una totalidad histórica y 

dialéctica41 Y par este camino tratar de" reproducir cient1ficameD 

te una imftgen completa .. total del mundo, para PQdernos conocer y 

empezar a convivir en otros términos .. .•• SI 

Esta linea de investigacion si bien novedosa resulta ser 

un terreno casi inexplorado. En el Centro de Relaciones InternaciQ 

nales se han generado ideas y planteamientos que apuntan hacia la 

posibilidad de un enfoque si,,.temático de los estudios regionales 

cuyos principales objetivos son: 

a) Vincular el estudio de las áreas regionales 
con el de las Relaciones Internacionales 
.Para "dotar a la cancepcion del obje.to de 
estudio de la disciplina de un carácter más 
cornpre.nsívo que permita ensanchar su ámbi
de indagacion cienti.fica ... º PI 

b) Profundizar el estudio de regiones como una 
forma de conocer l.as particularidades cul
turales, económicas y políticas de las for 11 
maciones sociales que companen a esas áreas 

El planteamj.ento metodológico de concebir a la realidad 

, 
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internacional como un todo implica también reconocer la espec_ifi

cidad de sus diferentes regiones, asi como de los procesos socia

lers que en el las se desa1-rollan. Dicho de otra manera, el problg 

ma de investigar los fenómenos internacionales radica en compren

der el marco histórico bajo el que se han confiqurado sus particy 

laridades en relac1on a otros procesas y sobre todo su especifici 

dad no sólo en el tipa de área regional sino en las caracteristi

cas del mosaico de las di.versas formaciones sociales que lo inte

gran. Si bien es necesario reconocer que Africa, Asial América, 

Europa y Oceania no son las mismas realidades, también es preci

so entender que al interior de estos continentes existen un conj\l!_l 

to de sociedades con Personalidad y conciencia histórica propiaS 

En México el estudio de regiones geográficas se ha cen

trado en las relaciones diplomáticas del pais con Estados Unidos, 

Europa Y América Latina, dando un~ atencion marginal a las canta~ 

tos con otras zonas. Esta tendencia relega a su vez el conocimien 

to concreto de las distintas formaciones sociales. Tal ha sido el 

ca.so de Asia y Africa que hasta muy recientemente se incorporaron 

corno objeto de indagacion en al9unas Universidades y centros de 

investigacion. Por tanto, resulta impastergable la necesidad de 

analizar esas realidades y participar en los esfuerzos tendiendes 

a consolidar la construccion de una lin·ea de trabajo sobre estos 

problemas.ª1 

Todo lo anterior constituye el prolegómeno obligado pa

ra enunciar el origen y propósito del presente trabajo que busca, 

par un lado, aproximarse al conocimiento de las regiones qeog~áf~ 

cas corno parte del objeto de estudio de las Relaciones InternaciQ 

nales Y, par otro, analizar concretamente la complejidad de la rg 

gión asiática, en especial el Este de Asia, tomando como caso de 

estudio a uno de los principales paises de la reqion: JaPón, su 

Politica exterior y la propuesta del proyecto de la Cuenca del Pª 
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c1fico. El interés de tomar a este pais como objeto de estudio se 

basa en el hecho de que la sociedad japonesa contemPoránea consti 

tuye un fenómeno poco estudiado y de vital importancia par el sig 

nificado de su presencia en las relaciones económicas capitalistas 

y dentro de las tendencias paliticas de la Sociedad Internacional 

de nuestros dias.2/ 

El análisis de la sociedad japonesa entrafia por princi

pio despajarse de una serie de esteriotipas difundidos por la cien 

cia social anglosajona, que de manera trivial han presentado a ese 

país como el modelo Por antonomasia del éxito de un Pais que gra

cias a la "ayuda" occidental pudo transformarse en un complejo ecº 

nómico que en breve tiempa loqr6 ocupar el segundo lugar?en el mundo 

capitalista, este cliché ha dado lugar a la concepcion de que Ja

pón vive hoy una paradoja: la de ser una superpatencia económica 

con escasa o muy timida actividad en las relaciones Políticas in

ternacionales. 

Ante estas posiciones restringidas sobre la acción ínter 

nacional de Japón es preciso entender la naturaleza y la formula

cion de su política exterior; fuera de los marcos de análisis con 

vencionles aplicados tanto par intelectuales japaneses como esta

dounidenses que centran en la categoria de interés nacional o en 

decisiones burocráticas los fundamentos explicattvos de su condu_g 

ta en la Sociedad Internacional resulta necesario conformar nuevo 

criterios para explicar cabalmente la palitica exterior japonesa. 

Por tanto, el presente trabajo tiene como preocupacíon 

central ofrecer algunos puntos de reflexion y lineamientos de anª 

lisis para el estudio de la formac1on social japonesa. Especificª 

mente se Pondrá énfasis en el estudio de los factores internos y 

externos que inciden en la fonnulacion de su Política exterior, 

asi como del Proyecto"de la Cuenca como un ejemplo especifico de 

cómo se generan las estrategias internacionales del Estado japonés. 
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En efecto. 1a idea expresada par los dirigentes japane

ses y del gran capita1 para estab1ecer una Comunidad de Integracion 

y Cooperacion en la Cuenca del Pacifico constituye sin duda un a§. 

pecto significativo de su política exterior de los últimos afias. 

El deseo de implantar una zona de cooperacíon en el Pacifico no 

es novedosa, ya en el periódo de entrequerras Japón habia precon~ 

zado la creacion de una Esfera de Coprosperidad como respuesta a 

la necesidad de buscar esJ?acios ( fuentes de materias primas Y mer 

cadas) que contribuyeran a su desarrollo imperialista. El resurg~ 

miento de la propuesta en.los afias sesentas - con fines aparentg 

mente diferentes a su antecesora - tuvo como Portavoces a las nuª 

vas corporaciones transnacionales, .intelectuales y Politices japQ 

neses que han iniciado contactos en diversos frentes para la prQ 

mocíon de 1a Comunidad de1 Pacifico. 

La impartancia del proyecto de cooperacíon ra~ica en que 

refleja una propuesta de Po1itica exterior crue pandria en entredi 

cho su aparente actitud pasiva. La dinámica de los procesos de 1a 

Sociedad Internacional ( recesiones económicas. inestabilidad de 

los preciós y abstecimientos de productos básicos y energéticos y 

las tendencias proteccionistas en el mercado mundial) junto a los 

problemas estructurales del modelo de acumu1acion japonés ( prin

cipal expartador de manufacturas pero imPOrtante impartador de a1i 

mentas.materias primas Y petróleo) están ob1igando a los dirigen

tes japcneses a replantear su POsicion en la política internacio

na1. 

Por otra parte. e1 estudio de1 proceso de formacion·de 

1a Política exterior de Japón y e1 Proyecto de la Cuenca del Pac~ 

fico tiene una impartancia que debe ubicarse en dos planos: En pr~ 
roer lugar, el tema-objeto de investigacion permite conocer las far 

mas cómo de cómo se desarrolla Y plantea la Política exterior de 

una de las entidades de mayor impulso económico en el mundo capi

talista contemporáneo. En segundo, esta situacíon ofrece 1a oPor-
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tunidad de Polemizar con aquellas concepciones que han abordado 

su estudio con base en una perspectiva restringida fundada en la 

toma de decisiones cuyo fin primordial se centra en el señalamien 

to de las ºdisfunciones" en los mecanismos de control del gabine-

te gubernamental o del ministerio de Relaciones Exteriores. 

El estudio del tema pretende al mismo tiempa identificar 

y propaner algunas directrices para la mejor aprehension de los 

fenómenos y acciones que se desarrollan en la realidad internaciQ 

nal: tratar de aportar algunos elementos para el desarrollo de los 

estudios regionales y de las Relaciones Internacionales como ~is

cipl ina cient1fica. 

Por último; el tema desde la perspectiva de un estudio

so de las Relaciones Internacionales en México permite efectuar 

una serie de reflexiones en torno a: 

a) La necesidad de estudiar realidades diver
sas como una forma de comprender la dinárni: 
ca y complejidad de los procesos de la reª 
lidad mundial; 

b) Evaluar los diferentes caminos que han se
guido algunos enfoques para estudiar esos 
procesos, en espacial la palitica exterior, 
y en particular la de Japón; Y. 

e) Comprender la creciente concatenacion de 
los fenómenos de la Sociedad Internacional, 
en especial de las regiones geográficas Y 
de las diversas formaciones sociales que 
las integran. 

La estructura expasitiva del trabajo consta de tres ru

bros fundamentales. E?n. el primero se realizará un somero análisis 

de los diferentes enfoques que han tratado de estudiar a la poli ti. 
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ca exterior en general y en particular los intentos que han real~ 

zado algunas concepciones para abordar y comprender la pal1tica 

exterior japanesa. Se pondrá énfasis en las limitaciones gnoseolO

gicas de estas propasiciones para luego esbozar algunas lineas anª 

liticas que dan sustento teorice a la investigacion. 

El segundo punto se avocará a plantear los fundamentos 

históricos relevantes del desarrollo capitalista de Japón para eD. 

tender la especificidad del Estado japonés y sobre todo. del pro

ceso de formulacion de la POlitica exterior. Para tal efecto, se 

estudiará el proceso de Renovacíon Meidyi iniciado formalmente en 

1868 y el proceso de sociedad capitalista que instauro; después · 

se analizará el verdadero carácter que tUVO la OCuPaCiOn estadou

nidense en la isla, para concluir con algunas consideraciones en 

torno a la politica exterior de Japón en los primeros af\os de la 

recuperacion económica. 

El tercer. punto analizará la propuesta para la fonnacion 

del proyecto de cooperacion e integracion econOmica en la zona del 

Pacífico y su importancia dentrO de las relaciones económicas in

ternacionales. Ademlls se haré una revislon sobre los intentos que 

se han presentado para tratar de conformar una área de inte9rac1on 

en la Cuenca del Pacifico. Asimismo se Plantearan algunas Propos.:l 

cienes críticas al concepto de interdependencia. comúnmente uti

lizase como pretexto, par parte de sus promotores, de la necesidad 

de configurar la Comunidad del Pacifico. Por último. se efectuará 

un balance de Japón con respecto a la justificacion y promocion 

del proyecto y cómo los dirigentes y el gran capital japanés es

tán instrumentando una nueva estrategia de POlitica exterior que 

intenta replantear la pasicion de Jap6n en la actual Sociedad In

ternacional . 



APRO~IMACIO~ES AL ESTUDIO DE 

LA POLITICA EXTERIOR 

La Politica exterior de los Estados ha ocupado un lugar preminen

te en el estudio cientifico de las Relaciones Internacionales. La 

comprension de los mecanismos de foimulacion, los agentes y los 

intereses, asi como los factores exógenos que inciden en la condu~ 

cion de las acciones de uno de los principales actores de la So

ciedad Internacional, es un reto digno de tomar que implica buscar 

nuevas propuestas de investigacion. No obstante, los intentos que 

se han desarrollado hasta la fecha para abordar este complejo pro 

blema han caido, par lo general, en formulaciones simplistas caren 

tes de un verdadero rigor analítico. 

En este sentido rnecere destacarse que una gran parte de 

estas propuestas se inscriben dentro de las corrientes anglosajo

nas cuyos planteamientos están muy lejos de comprender los múlti

ples factores que intervienen en e1 planteamiento de una estrate

gia de POlitica exterior. Ante ese evidente fracaso. algunos cir

culas intelectuales "occidentales" han tratado de encontrar nuevas 

formas de aprehension del fenómeno con base en modelos que reviven 

viejas propuestas bajo una perspectiva ecléctica. A pesar de estos 

intentos de "reajuste" sobre el estudio de la politica exterior 

no lograron trascender los obstáculos que le i111POnen su filiacion 

epistemológica y su s_~s~~~a:LUJ!I filosófico_~/ 

Esta tendencia se aprecia claramente cuando se revisa 

la literatura sobre la politica exterior de JaP6n. Las investiga

ciones sobre este Problema retoman de manera acritica las propos~ 

cienes de los modelos anglosajones y sus categorias e instrumentos 
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cognoscitivos fundamentales. Empero, existen tambien algunos casos 

aislados de estudio que tratan de rescatar la complejidad de los 

procesos paliticos, económicos y sociales de la formacion social 

japonesa con base en un reconocimiento de la especificidad de su 

desarrollo histórico. J..1/ 

En otro orden de ideas, el materialismo histórico dialé~ 

tico han hecho importantes aportaciones para el estudio de lo in

ternacional, además ha abierto nuevos cauces en las ciencias sociª 

l._~~_y-.~-é!IJ._ÍJ!l.ªdq__l_~_d_:l$-ºJ.SiQD~_yj._~__jQ$ __ _!::.~.~-$-9Y~_l.os e__p_t_QSI.Y?-ª--1;_~ 

dicionales consideraban resueltos. Sin embargo, el marxismo no ha 

estado exento de la influencia de proposiciones que desfiguran sús 

Postulados teóricos básicos.i2/ 

En el caso de la investigacion social y, en particular, 

de las Relaciones Internacionales en México la aceptacíon del mar 

xismoL~/dentro de algunos centros académicos ha ido desde su dis 

tercian hasta su conversion en dogma; en cambio, existen intentos 

serios que tratan de recuperar su riqueza conceptual a través de 

la critica y reconocimiento de los fundamentos teórico-metodológ~ 

cos del materialismo histórico dialéctico.El estudio de la palitj 

ca exterior bajo la perspectiva marxista ha sido muy limitado,ca

si no existen trabajos de investigacion al respecto lo que const~ 

tuye una seria ausencia en el campa de indagacion cientifica de 

las Relaciones Internacionales . .u:i/ 

En suma, para el análisis de las acciones exteriores de 

los Estados, especificarnente de Jap6n, se ha recurrido a la util~ 

zacion de categorias y conceptos de los enfoques .. occidentales ... 

Por tanto, es menester emprender esfuerzos para abordar el problg 

ma con nuevos criterios como un intento para Poder erradicar las 

apreciaciones reduccionistas que abundan en el tratamiento de es

te tema. 
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A continuacion se apuntarán algunos elementos que canfor 

man la estructura teórica de la investigacíon, se pondrá énfasis 

en las formas de comprension de la politica exterior de Japón, los 

fundamentos históricos del desenvolvimiento del capitalismo de la 

formacion social japanesa y, sobre todo, los supuestos que enmar

carán la aproximacion al estudio del proyecto de cooperacion de la 

Cuenca del Pacifico. 

1.1 LA PERSPECTIVA ANGLOSAJONA 

En el estudio de las Relaciones Internacionales en los 

cc...~tros acodérnicos de los Estados Unidos ha estado marcado por una 

proliferacion de enfoquesl cado uno de los cuales reclama para si 

el reconocimiento de ser el más avanzado. Tales tendencias confox 

man un peculiar desarrollo disciplinario concebido como una suce

sión de .,controversias .. 1_º/ cuya idea central es la de que el sur

gimiento de un nuevo modelo debe polemizar con los anteriores pa

ra apuntar sus deficiencias y asi P<>der justificar las proPosicig 

nes que ofrecen.rz/ Sin embargo1 en la realidad los intentos no 

proporcionan en. absoluto una ruta novedosa en la investigacion sg 

bre los-problemas internacionales~..L& I 

En el estudio de la palitica exterior proliferan una 

gran gama de propuestas que tratan de ofrecer explicaciones sobre e§ 
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te asunto,por lo que se esbozarán algunas concepeiones sobresalien 

tes. 

1.1.1 Visiones Estado-céntricas 

Uno de los máximos exPQnentes de esta tendencia, sin dy 

da es Hans J. Morgenthau en cuyo libro, ya clásico, Politi~nq 

6ª._~i_p_n~ retoma las concepciones hobbsianas sobre el estado de na

turaleza y las aplica para CC>111Prender el comportamiento de.los E,:; 

tados en el plano .internacional. Morgenthau parte de la idea de 

que las acciones estatales se rigen·par la lucha eterna par el PQ 

der palitico. 

Uno de los conceptos claves de este enfoque es el de i..11= 

ters_n~iQna~. definido en términos de poder, que representa el 

principal motor de la actividad externa de cualquier Estado. Para 

el autor "toda pali.tica exterior que opere con arreglo a la pauta 

del interés nacional ha de hacer algunas referencias a la entidad 

fisica, POlitica y cultural que llamamos nac1on. En un mundo en 

el que una serie de naciones soberanas compiten y se apenen entre 

si Por el Poder, la Politica exterior de todas las naciones ha de 

atender necesariamente a su SuPervivencia, como exigencia m1nima. 

As1, pues, todas las naciones hacen lo que no pueden menos de ha

cer: proteger su identidad fisica. PDlitica y cultural frente a 

usurpac:ion por parte de otras naciones'~ -12/ 

El concepto de Pol1tica exterior surgido de esta pers

pectiva teórica ha sic muy criticada sobre todo en lo refererite 

a la categoria de interés nacional par fundarse en elementos sug 

jetivos Y PoCO precisos que lejos de explicar los mecanismos rea

les de la formulacion de la Politica exterior incurren en un aná

lisis simplista. Por otro lado, el realismo POlitico al partir de 

una visión Estado-céntrica limita la pasibilidad de entender la 

dinámica de las Relaciones Internacionales como realidad objetivaZ!!L 
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No obstante, las propasiciones de este enfoque no se han 

extinguido. Las viejas propuestas del realismo politice clásico 

continuan sustentando a toda costa el concepto de interés nacional 

ahora revestido de un "nuevo" ropaje que disfraza con avieza in

tenc1on de otorgarle un mayor contenido .. 41./ 

1.1.2 Enfoques Burocráticos 

Estos modelos consideran que la génesis de la política 

exterior recáen en los diferentes órganos decisores de la estruc

tura palitico-administrativa del Estado. Algunos modelos represen 

tativos de esta tendencia son: 

El esquema de Snider, Bruck y Burton Sapin descanza en 

.. el hecho de que la conducta observada Por un actor internacional 

es con frecuencia el resultado de un proceso de formulac1on de dg 

cisiones las cuales son resultado de la conjugacion de distintos 

factores, uno más tangibles que otros" 221 Esta concepciotJ. se fun 

da en la idea que son los actores individuales como parte del en

granaje burocrático del Estado¡ quienes panderan las interconexig 

nes de tres factores: fines, medios y situac1on. Estas entidades 

efectuarán una relacion entre los medios disponibles y fines per

seguidos para valorar en una situacion concreta una linea de accion 

palitica. 

Para estos autores .. la génesis de decisiones es un prg 

ceso que conduce a la ~eleccion, a partir de un número limitado, 

socialmente definido, los proyectos alternativos, problemáticos, 

de un proyecto encaw.inado a r:onseguir el futuro estado de cosas 
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pensado por los órganos decisores ... Z.J/ 

Esta propuesta retoma muchos aspectos del proceso de tQ 

ma de decisiones e identifica a la política exterior como el resul. 

tado de un flujo de comunicaciones dentro del a.parata estatal y 

entre algunas entidades representativas de la sociedad civil.Para 

Karl Deuscth en este sistema las comunicaciones " fluyen más fácil. 

mente desde los niveles de status y POder más elevados hacia los 

más bajos ... "-4~/ Dentro de esta lógica, el autor identifica cinco 

niveles básicas para entender los flujos y procesos en el sistema 

de comunicaciones: 1) Elite social y económica; 2) Elite palitica 

y gubernamental; 3) Medios de Comunicación de masas; 4) Red de li

deres locales de opinion ; y. 5) Estratos Politices de la Pobla

ción. Según Deustch estos rubros son autónomos e interdependientes 

al mismo tiempa; de sus interrelaciones, sus flujos y reflujos en 

la comunicacion dependerán las estrategias de p0litica exterior 

que habrán de ser patrimonio de los altos niveles y rara vez de 

los estratos inferiores. 

Según este enfoque el único elemento digno de considerar 
para entender el proceso de formulacion de la Politica exterior 

radica en las acciones del poder presidencial, vértice del apara

to palitico del Estado. Autores como Perlmutter consideran que el 

planteamiento de una estrategia de política internacional es una 

"área de competencia de pocas personas · · ·se deriva del centro 

pal i tico presidencial .• ,2_~/ Este centro está integrado POr una pe

cruena élite que tendrán injerencia directa en las paliticas de s~ 
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guridad nacional y asuntos exteriores. Esta propasición se aleja 

en definir la toma de decisiones como la simple interactuacion de 

unidades admínistrativas de la maquinaria burocrática y otorga un 

peso significativo al papel del ejecutivo y su equipa cercano en 

la formulación de la POlitica exterior. 

Esta concepción parte del supuesto que para comprender 

la formulación de la politica exterior se deben analizar las com

plejas unidades que componen a la estructura estatal. Graham T. 

Allison y Morton Halperin son los principales exponentes de esta 

corriente. Estos autores abordan el problema a través de la iden

tificacion de tres distintos tipos de esquemas: El primero es el 

modelo del Actor Racional donde se supane que la toma de decisio

nes parte de una minuciosa evaluación par parte de las ºentidades 

decisiorias .. sobre las condiciones, los medios y fines,las objeti

vos y posibles opciones reales que se presentan para conformar una 

linea de accion. En otras palabras, las decisiones que influyen 

un acto de politica exterior son la consecuencia de todo un pracª 

so racional donde los "jugadores" - como los llaman los autores

evaluan todas las opciones y seleccionan la mejor. 

El modelo II o el Organizativo-Institucional parte de 

la premisa de que para aproximarse al estudio de la politica ext§ 

rior debe realizarse a través de un análisis de las estructuras 

administrativas del gobierno .. Seg-O.n este esquema" ... las institu

·ciones dominan a los individuos, que las funciones, tal vez más 

que las variables idiosincráticas, fonnan las preferencias de pc

litica. Es más importante ... mirar las instituciones y el ambiente 

externo que mirar a las personas elegidas o nombradasF que toman 
las decisiones•• 261 . 
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Por su parte, el modelo de palítica burocrática parte 

de algunos principios del esquema organizativo pero pene un énfa

sis especial en los conflictos de las subunidades que integran a 

la estructura burocrática-administrativa del Estado. Para muchos 

autores este enfoque se resume en el lema " Tu pastura depende de 

tu jerarquia" es decir, dependiendo de la Posición del "jugador" 

en el aparato gubernamental tendrá más pasibilidad de planear.in

fluir,vetar o dictar una decisión. 

Para estos autores lo importante es conformar .. un mar

co de referencia general para enfocar primariamente los individuos 

dentro del gobierno y la interacción entre ellos, como determinan 

tes de las acciones de un gobierno en la palítica internacional. 

~ hace un gobierno en cualquier caso particular puede ser enten

dido en gran parte como el resultado de negociaciones entre los 

actores colocados jerárquicamente dentro de él ... En contraste con 

el modelo I, este modelo de POlítica burocrática no ve un actor 

unitario, sino muchos actores como ~ugadores - jugadores que no 

se concentran en un sólo asunto estratégico sino en muchos probl~ 

mas internacionales diversos. I..Os jugadores no optan en términos 

de alguna serie consistente de objetivos estratégicos, sino m~s 

bien en funcion de diversas concepciones de seguridad nacional, 

intereses organizacionales, internos y personales, los jugadores 

toman decisiones gubernamentales no POr una sola selección racio

nal sino por medio de empujones y tirones"n/ 

En suma, tales propasiciones coinciden en que la toma 

de decisiones es un problema complejo donde intervienen acciories 

de conflicto y negociación entre las subun.idades o "jugadores" in-

mersos en la estructura del Estado; representa además el funcio-

namiento de esas instituciones como regidas par leyes de la selva, 

"todos contra todos" para Poder conseguir asi una ventaja sobre 

los adversarios~ 
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1.1.3 Modelo Transnacional o Globalista 

Este enfoque señala que existen en las relaciones econó

micas y paliticas internacionales fuerzas que trascienden los ma

cos estrictos del Estado-nacion que dan una nueva configurac1on 

en la Sociedad Internacional; los agentes Transnacionales afectan 

las acciones de palitica interna y exterior de los Estados panien 

do en entredicho su sobera..nia y su jurisdicción de su espacio f1-

sico territorial. Según Robert O. Keohane y Joseph S. Nye, repre

sentantes de esta corriente, esta vision se aleja de interpreta

ciones Estado-céntricas y ejemplifica par lo mismo de mejor mane

ra las acciones de las entidades estatales en un mundo cambiante 

donde las empresas transnacionales dictan las pautas de su funcig 

namiento y reproducción. 281 

La conclusión obligada de esta somera revisión sobre la 

gran gama de enfoques de intentan ofrecer elementos de análisis 

en el estudio de la Politica exterior,comParten parad69icamente 

limitantes cognoscitivas análogas a pesar de pretender ser cada 

una de ellas caminos "novedosos"· y diferentes. No sólo carecen de 

una linea epistemológica que comprenda la COmPlejidad del proble

ma, sino que POnen una excesiva atencion al aparato administrativo 

y sus diferentes llllidades; o bien, le otorgan un peso injustificª 

ble a una categoria abstracta e interés nacional) que lejos de dar 

una explicación cientifica encubre la justificación Politico-ideg 

lógica de un sector de la clase dominante que lleva la conducción 

del aparato estatal. 

1.2 POLITICA EXTERIOR DE JAPON: MODELOS Y CONCEPCIONES 

La Politica exterior de Japón ha sido estudiada profusª 

mente tanto en los centros académicos anqlosajones como en los jª 

poneses, según se ha mencionado la via de análisis ha consistido 
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en utilizar mecánica y acriticamente concepciones que no dan cuenta 

de 1a especia1idad del fenómeno. A este respecto figuran dos ejem 

ples representativos: 1) Tendencias que consideran al estudio de 

la palitica exterior definido en términos de la aplicación de la 

categoria del Interés Nacional, y 2) Aproximaciones que aplican 

el modelo de palitica burocrática como esquema analitico para com 

prender el compartamiento internacional de Japón. 

El realismo palitico ha dejado una fuerte impronta en 

el estudio de las Relaciones Internacionales en Japón. Asi lo con 

sideran Tadashi Kawata y Saburo Ninomiya al explicar la história 

de la disciplina surgida como una ciencia palitica internacional 

... Cl\le a 1a luz de1 desarro1lo del estudio de 1as Relaciones In

ternacionales en el occidente (analizan) las paliticas internaciQ 

nales con conceptos tales como nacion, nacionalismo, illlPerialismo, 

poder, balanza de Poder, 'los procesos de conflicto y lucha entre 

los Estados-naciones a través de la fuerza o poder para la auto

preservacieon o para la dominacion de la otras naciones en la So

ciedad Internacional"zg/ 

Seqún los autores de esta corriente son cinco los factQ 

res básicos que explican la naturaleza de la palitica exterior en 

general y las acciones del Estado japanés en el exterior: " 1) Dg 

terminacion de la finalidad de la accion diplomática: 2) una pro

funda comprension de1 ambiente palitico en un momento dado; 3)una 

propiada se1ección de medios; 4) una estimacion de las pasibilidª 

des de capacidad y 5) una evaluacion de la eficacia o del efecto 

de la realizacion de la accion"·3-º1 , que en un primer plano resul

ta ser el producto de1 desarro1lo histórico de cada Estado.aunque 

existen otras bases que le dan sentido: " la conservacion de la 

integridad, la seguridad y prestigio la Preserva cían de ideológi

as y el mantenimiento y acrecentaciemto del Pod.er";,3-2,/ 
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La aplicación práctica de estas bases requieren, según 

Janai Jitoshi, que "el encargado de su formulacion la lleve a ca

bo resumiendo las circunstancias subjetivas y objetivas ... Los elg 

mentas que conforman a las primeras son: la imágen, el valor, etc 

mientras que las segundas son; en el caso del factor nacional: la 

estructura y el sistema de valores Politices del pais; la opinión, 

la moral, la ética, los intereses y valores de un grupo determinª 

do y de la organizacion burocrática; las condiciones socioeconóm~ 

cas, la capacidad , la idiosincracia nacional y el sentimiento del 

pueblo, y en el caso internacional, ·la estructura y el sistema de 

los valores paliticos internacionales, la opinion pública internª 

cional, las normas de derecho y la actitud de los paises a quienes 

se dirige la diplomacia"33 / 

De esta manera, la observancia de tales normas, habrá 

de permitir a los fonnuladores de la Politica exterior lograr un 

amplio consenso al interior de la sociedad y una clara vision del 

ámbito internacional donde se desarrollará su accion. En otras pª 

labras, el proceso de elaboracion de la politica exterior de Japón 

es en general," un proceso largo y· complicado que comienza en la 

Dieta. A111 surgen las metas Politicas de las expresiones de la 

voluntad mayoritaria, tomando la•forma de concepcionesde Interés 

nacional. El gabinete ocupa un papel central en el complejo procª 

dimiento de toma de decisiones, a través del cual se forja la Po

litica es puesta en vigor par los órganos gubernamentales, funda-

1:aentalmente par el Ministerio de Asuntos Exteriores ... .. MI 

Otros autores en lugar de poner su atencion en estos 

criterios, se dirigen hacia la aplicaciion de modelos que considg 

ran la formulacion de la politica exterior como el resultado de 

un "interjuego" de diferentes actores y unidades integrantes de 

la estructura burocrática del Estado, acorde con los esquemas 

analiticos del Actor racional y palitica burocrática de Graham T. 

Allison y Morton H. Halperin. 
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A este respecto se ha tomado corno ejemplo la decisiion 

japanesa de atacar la bahia de Pearl Harbor en 1944. La declara

cion de guerra a los Estados Unidos constituye un esquema racional 

de conducta, según esta tendencia la decision estuvo fundado en 

una cuidadosa evaluación de las diferentes situaciones que enmar

caban la resolucion final, donde se ponderaron todas las pcsibil~ 

dades y los medios para realizarla. 

No obstante, este modelo debe denominarse "irracional", 

afirma Chihiro Hosoya, pues relega un conjunto de variables no rB 

cionales que tuvieron un peso prepanderante como: la idiosincracia 

de los lideres japeneses de la época,sus conceptos de valentia y 

honor por encima de todo Y la confianza que dio el éxito de la 

guerra contra Rusia,son factores psicológicos, que determinaron 

seleccion de medios y fines, costos y beneficios .. ;L~/ 

Empero. este autor sefiala que el modelo de Politica bu

rocrática es el más adecuado para entender el proceso de toma de

cisiones en Japón de la p0sguerra par dos motivos: 1) la existen

cia de un gran aparato burocrático formado Por una vasta red de 

actores individuales y 2) la ausencia en los lideres japoneses de 

un peder integrador para dirigir a la nacion a una "meta casiste_n 

te" para paliar los puntos de vista conflictivos .. En consecuencia, 

las decisiones qubernamentales tienden a ser más dependientes del 

desarrollo de juegos entre grupas y fracciones al interior de la 

burocracia civil y militar .. Estos elementos permiten entenderla 

afluencia que tuvieron los estratos medios de la burocracia y los 

militares en el alto mando para lanzarse a la guerra en el Pacif~ 

co. 

Después de la guerra se han operado cambios en el sistg 

ma de toma de decisiones en la palitica exterior. Los militares 

deJdron de ser una fÚerza única para plantear las estrategias en 

el exterior, su lugar lo acup~n los lideres de los partidos PC>lí-
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ticos, principalmente el Partido Liberal Demócratico, Y la élite 

de hombres de negocios. Los sectores medios son ahora los burócrª 

tas adscritos al Ministerio de Comercio Internacional e Industria 

(MITI) y el de Relaciones Exteriores. 

Por otro lado... el Primer Ministro de la pastguerra tiene 

más atribuciones reales de PO<ler y juega un papel de primer orden 

en la toma de decisiones .... a pesar de estar limitado par las dispg 

siciones de la Dieta y depender de algunas facciones de su partio 

y sectores empresariales.~/ 

Como puede apreciarse, el estudio de la-palitica exte~ 

rior de Japón está intimamente influenciado por las concepciones 

de la ciencia social anglosajona. Es preciso hacer otro tipa de 

esfuerzos con el propósitos de esclarecer, a Partir de la especi

ficidad de la formacion social japonesa, la naturaleza de clase y 

alianzas entre diversos sectores económicos y paliticos que inci

den en la conduccion de la palitica exterior de uno de los princ~ 

pales actores de la Sociedad Capitalista Internacional Contempar~ 

nea. 

1.3 PROPOSICIONES DE ANALISIS 

La politica exterior de Estado es el eslabón que vincu

la ·1as procesos económicos, politicos y sociales internos con las 

acciones y tendencias que se desarrollan en la Sociedad Interna

cional; es decir, en sus relaciones y vinculaciones con los dife

rentes actores. Así pues, el campo de accion de la palitica elete

rior será dual, par un lado, a nivel de la misma Sociedad Internª 

cional y sus procesos, por el otro, en el plano endógeno del Estª 

do-nacían. 
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Las estrategias de Política exterior deberán ser enten

didas como el .,resultado superestructural de las sociedades, una 

actividad rea'l instrumentada por insti tuciónes gubernativas" Y al 

mismo tiempa como " hilo primario que sirve Para establecer los 

nexos entre diferentes sociedades y entidades a nivel internacio
nal ""J_7J 

La identificacion del ejercicio de la Política exterior 

en la superestructura juiridico-palitica de la sociedad rebate las 

concepciones anteriores que la explican como resultado del interés 

nacional o como el producto de las decisiones de la estructura by 

rocrática del Estado. 

Aunado a lo anterior, la Política exterior se deberá en 

tender como parte de un proyecto interno de tipa jurídico, Políti

co, económico, social e ideológico que rige. a la sociedad en su 

conjunto. Sin embargo, ese Proyecto no es elaborado Por la colec

tividad, sino Por un sector hegemónico de la c1ase dominante.Esta 

premisa es básica Para comprender e1 proceso de formulacion de la 

Política exterior. 

Por tanto, las caracteristicas del sistema especifico 

produccion, la correlacion de fuerzas productivas y su grado de 

desarrollo, las condiciones objetivas de las relaciones sociales 

de produccíon dentro de la formacíon social especifica, ademés de 

las caracteristicas superestructurales: las manifestaciones de la 

lucha de clases, la capacidad de consenso de las clases dirigentes 

Y la compasición de las alianzas y vinculaciones de las fracciones 

hegemónicas serán elementos que en la esfera endógena condiciona

rán el marco de las acciones externas de la entidades estatales. 

En el plano internacional será necesario comprender la 

complejidad de los procesos en las relaciones políticas y económi

cas internacionales que pueden resumirse en tres tendencias bási-
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.. 1) La correlac1on de fuerzas que opera en lo que se PQ 

dria denominar la infraestructura internacional, en 

donde se debe tener en cuenta el ensanchamiento de 

las fuerzas productivas, la acumulacion de capital 

a escala mundial, la division internacional del trª 

bajo, la sofisticacion a que ha llegado la explotª 

cien económica, la dependencia, el subdesarrollo, la 

revolucion cientifico-tecnológica, etcétera. 

2) La correlacion de fuerzas paliticas de hegemonia in 

ternacional, de negociacíon diplomática dentro y fuª 

ra de los organismos internacionales, bloques de PQ 

der, etcétera.Y 

3) La correlacion palitica inmediata, o sea, patenciai 

mente militar teniendo presente las estrategias pa

litico-militares, el desarrollo annamentista, las 

guerras limitadas o periféricas, los movimientos de 

liberacion nacional, etcétera.~/ 

Por tanto, toda aproximacion al estudio de la PC>litica 

exterior deberá tomar en consideracion tanto las fuerzas internas 

y las internacionales, ubicándolas no en forma mecánica sino como 

una totalidad concreta en constante cambio y contradiccion. Esta 

exigencia epistemológica es de vital impartancia para evitar aprª 

ciaciones ajenas a la realidad. 

Estos criterios de análisis no pretenden constituirse 

en marcos generales para el entendimiento de cualquier politica 
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exterior. representa un conjunto de aproximaciones susceptibles 

de ser aplicadas según el objeto de estudio concreto que se trate. 

En el proceso especifico de la palitica exterior de la 

formacion social japanesa. aparecen caracteristicas muy concretas 

que el pensamiento social anglosajón no puede distinguir. Una de 

ellas es la conformacion particular de la estructura de clases. 

El desarrollo del capitalismo en ese país creO dentro de los es

tratos dirigentes alianzas de fracciones de clase que detentan el 

poder Político y económico; se estableció una concatenacion de dos 

sectores básicos, aquellos elementos palitico-burocráticos y los 

sectores empresariales que detentan su hegemonia no sólo a nivei

nacional sino también transnacional. 

Este rasgo constituye la base que define a Japón como 

una gran corporacion. Según Jan Woronoff es preciso estudiar 

el compartamiento internacional japanesa en términos de un mode

lo denominado como "Japón como Sociedad Anónima'' que sen.ala la e~ 

trecha vinculacion entre el gobierno y los negocios en las opera

ciones de ese país en el exterior~9/ 

Sin embargo, es necesario comprender que esas relaciones 

no son uniformes sino que son complejas y contradictorias en mu

chas ocasiones, dentro de esas esferas existen facciones de clase 

que pretenden impaner su proyecto palitico y económico que se ma

nifiestan en puqnas dentro del mundo de los negocios o incluso deo 

tro de los lideres políticos del aparato estatal. 

Para entender ésta relacion tipica de la formacion so

cial japonesa debe efectuarse un severo análisis de su desenvol

vimiento histórico, par lo que es menester efectuar una revision 

critica de ese proceso. 
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E1 desarrollo capitalista e imperialista de la formacion 

social jap0nesa es históricamente especifico, su estudio a partir 

de modelos crue exaltan la participacíon de elementos extranjeros 

en su proceso de "modernizac1on .. son poco afortunados. 

La dilucidacion de este problema impone la necesidad de 

estudiar los siguientes aspectos: 

a) Las caracteristicas del "feudalismo" japonés represen-

tado par el largo periódo shogunal, significa una 

experiencia histórica diferente a la europea. 

b) El proceso de transicíon social en la Renovacíon Mei

dyi no significó un cambio pelitico y económico radi

cal, se crea una estructura capitalista con una con

figuracion de clase ~~-t__g_eneti~-

c) La estructura gubernamental que acelera el proceso de 

desarrollo capitalista; adopta medidas de POlítica 

económica que favorecen la implan.tacion acelerada de 

relaciones productivas capitalistas y en el exterior, 

enfrenta las amenazas externas de los paises capita

listas de la ép0ca. 

d) Por la confluencia de factores internos y externos 

la sociedad japanesa experimenta una transmutacion 

prematura cuyas necesidades de desarrollo capitalista 

le impelen a arribar a una temprana fase j,__mperialista. 
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e) La derrota de Japón al finalizar la guerra del Paci

fico y la ocupacion de los aliados en la isla debe 

entenderse como un ''interludio'' en el desarrollo hia 

torico de Japón y no como el parteaguas que divide 

la historia de la formacion social japanesa. 

f) El ''milagro económico'' japanés debe estudiarse bajo 

las condiciones histórico-concretas que le precedie

ron y no como el resultado de la copia exacta del mg 

delo de "democracia" estadounidense. 

Todas estas fases se ven acompafiadas por diversas accio

nes de Política exterior que deben analizarse bajo criterios difg 

rentes a los utilizados por los enfoques anglosajones; a pesar de 

que cada etapa bajo un determinado contexto histórico producen nu~ 

vos matices en la formulacion de la Politica exterior del Estado 

japonés subsisten rasgos básicos que es preciso tomar en cuenta. 

A este respecto, el proyecto de Cooperacion de la Cuen

ca del Pacifico representa un buen ejemplo para estudiar la pali

tica exterior. Aqu1 puede observarse la interrelac1on de factores 

que se gestan en la dinámica internacional y los elementos endóg~ 

nos pertenecientes al modelo de produccion especifico y al impul

so que los sectores dirigentes de Japón han dado a esta iniciativa. 

La integracion transpacifica constituye una senda pro

puesta para el cambio de las condiciones económicas y Pol1ticas 

internacionales contemporáneas. Busca crear nuevos mecanismos pa

ra el mantenimiento y consolidacion del proceso de acumulacion de 

la formulacion social japanesa y un intento de participacion más 

activa en la Sociedad Internacional a mediano plazo. 

El sentido de la propuesta radica en que la estructura 
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económica japanesa está basada en un modelo de produccion capita

lista bajo un esquema de acumulacion intensiva de capital. Las con 

diciones fisico-materiales y las características históricas lleva

ron a Japón experimentar un desarrollo y un crecimiento económico 

sumamente subordinado a los recursos externos. Este proceso vincy 

lado a las manifestaciones de la crisis del capitalismo, ha ori

llado a los dirigentes japaneses a elaborar una serie de estudios 

y propuestas tendientes a paliar las consecuencias que afectan a 

su sistema de prod.uccion. 

El modelo de produccíon capitalista históricamente tuvo 

que trascender los marcos de la sociedad nacional e incorporar y 

dominar al sistema mundial. La internacionalizacíon de las rela

ciones sociales de producc::·1on capitalista ha sido un aspecto di~ 

tintivo. El capitalismo está basado par la ley de1 lucro y la de

sigualdad, par tanto el proyecto de la Cuenca representa una for

ma de reproducir un escruema inequitativo y no de igualdad o inter 

dependeinte como sefialan sus promotores. Si se entiende y conoce 

la esencia del capitalismo y sus formas de reproduccion se Podrá 

entender el transfondo de la propuesta de integracion en la Zona 

del pacifico. 

En resumen, esta investigacion se apoyará en tres supue~ 

tos teóricos básicos que habrán de conducir su lógica expasitiva: 

I) La especificidad del desarrollo capitalista japonés 

permite sefialar que en el proceso de formulacion de 

la palitica exterior se gesta en una estrecha rela

cion entre los/sectores politico-burocráticos y los 

elementos que detentan un Poder económico creciente. 

Asi muchas acciones de política exterior están orien

tadas a ~alvaguardar los intereses del Gran capital. 
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II) La aqudizacion de las contradicciones del capitali§ 

mo, asi como los problemas económicos estructurales 

Japón harán que su politica exterior tenga un mayor 

peso en los foros Politices internacionales. El prg 

yecto de la Cuenca representa un ejemplo significa

tivo. 

III) El proyecto de la cuenca tiene la finalidad de con 

formar una zona de influencia donde las disparida

des económicas entre los paises no se atenuarán. 

La interdependencia en este caso será una manera 

de enmascarar esos vinculas de dependencia estruc-. 

tural de los paises con menor "desarrollo". 
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FUNDAMEN"TQ_S...._H: I_$T_Q__B_X_C..Q_$ ___ Q_~_L-;. __ :Q_E_$_b -

.Rl3-C>;L.LQ_C_Ae_:i;:_::r:h_L~-I-STb __ r;>_:¡:;:: __ ~A-- _FO.E_M.~= 

_G_~_p:i::-;r __ SQ~_::r:_b_I:-_.,,L,e.._;12_Q_N_E_S_"1">. 

En e1 estudio de la formacion social capitalista japonesa ha pri

vado una tendenc.ia que centra la "apertura" del pa1s por el occi

dente y la prodigiosa capacidad de la sociedad japenesa para co

piar del extranjero modelos de organizacion politica Y económica 

como las bases iniciales de su conversion capitalista. Estas ideas 

han dado pábulo a la construccion de un esquema explicativo de 

"nacían moderna .. que ve en el tránsito de un Jap6n "feudal" hacia 

un sistema de prod.uccion capitalista la constatacion de la validez 

universal de los marcos sociales del desenvolvimiento del capita

lismo euroamericano, transfondo del pretendido rigor analitico de 

las proposiciones de la llamada teoría de la modernizacion. 

Apreciaciones de esta naturaleza no son nuevas, tienen 

su origen en el propio desarrollo del pensamiento social que va 

desde la aseveracion hegeliana relativa a los "pueblos sin histó

ria" y sin transcendencia hasta llegar a las propasiciones dico

tómicas que enfrenta la tradic1on ( estadio inferior y bárbaro) 

con la modernidad ( una etapa superior Y de progreso)~Q/ 

Estas visiones han causado grandes estragos a las cien

cias sociales en su labor de conocer la diversidad y especificidad 

de los fenómenos de la realidad. Resulta pues un imperativo acomg 

ter la tarea de buscar una perspectiva critica que permita esta

b1ecer la particularidad de los procesos sociales y las estructu

ras propias del desarrollo histórico de aquellas formaciones so

ciales que antafío se les negaba su permanencia a la historia mun

dial. De igual manei-a deben eliminarse los "modelos generales"que 

utilizan como marco de referencia conceptos claves como: Estado 
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nacional, democracia, capitalismo, urbanizacion, etc. a menudo 

utilizados como indicadores para calificar a una sociedad de "mo

derna"'li/ 

Japón ha sido el campe par excelencia para la aplicacion 

de tales criterios, según lo ha aseverado Lothar Knauth al plan

tear "el mito de Japón como Bella Durmiente" de la siguiente man~ 

ra: 

"Después de haber participado en la moda europea -social 
y religiosa- de los siglos XVII, el Japón, par 1639, 
decidió encerra.rse en sus propios recintos, rechazando 
cualquier contacto con el 'mundo de afuera' y entrando 
en un profundo suefio cultural. Esta sitacion perduó ha~ 
ta mediados del siglo pasado, cuando par fin 'el mundo 
de afuera', en la persona del comandante de la flotilla 
norteamericana, Matthew C. Perry -siendo algo como el 
' Príncipe (des)Encantador'- irrwupió a la escena,tra
yendo consigo algunos productos de su civilizacion in
dustrializada. Subsecuentemente, el JaPón resucitado, 
mágicamente, despertó de su suefio y empezó a imitar a 
los paises euroamericanos avanzados con tan buen acíe
to que alcanzó su Po~~ion de tercer peder económico 
enescala mundial . .. " 

En efecto, seqún esta concepcion~ esa ''apertura'' permi

tió a JaPón arribar a la sociedad moderna, disfrutar de las mieles 

del progreso capitali~ta Y convertirse Por obra de Wl "milagro .. en 

una gran superpatencia económica. De esta manera se privilegia la 

presencia de ~uerzas exógenas como los verdaderos agentes del PrQ 

greso económico y social. J°'E-bstante, la confrontacion histórica 

de estos procesos ha evidenciado que el desarrollo capitalista de 

Japón posee rasgos especificas que no puede ser explicados a .tra

vés de criterios simplistas.<U/ 

Tales premisas afectan par igual todos los aspectos del 

estudio de Japón y la Politica exterior no ha sido una excepc1on. 

Las relaciones con el extranjero resultan ser una simple "reaccion" 

a los estimulas de "occidente" o bien una "reproduccion" de sus 
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propias acciones. En este sentido se ha interpretado el proceso de 

Renovacion MeidYi cuyos vinculas con el exterior son vistos, par 

un lado, como la conformacíon de una estrategia para acceder a los 

conocimientos y la tecnologia occidental; y, par el otro, como la 

emulacion de un expansionismo imperialista que lo hace emprender 

la querra contra China en 1894-1895;con Rusia en 1905, la anexion 

de Corea y su participacion en los dos grandes conflictos de este 

siqlo. 

Ya en la pesquerra -según ésta linea de pensamiento- el 

Japón derrotado y ocupado par las fuerzas aliadas "delegó" su or

ganizacion palitica interna Y sus contactos con el exterior a las 

potencias occidentales. Después al recuperar su soberan~a trazó 

una estrategia de palitica exterior orientada a apoyar la recupe

racion de su aparato productivo sacrificando a desatendiendo su 

.participacion ''activa" en las relaciones POliticas internacionales. 

Estos planteamientos son simplificaciones que deficien

temente coadyuvan al entendimiento de la Politica eKterior de Ja

pón. Por este motivo es necesario efectuar un examen sobre los fun 

damentos históricos concretos que marcaron el surgimiento del ca

Pi tal ismo japenés, para de esta manera entender la especificidad 

del planteamiento de su Politica e><terior. 

2.1 LA RENOVACION MEIDYI Y EL PROYECTO DEL ~_Q MODERNO 

El estudio de la formac1on del Estado capitalista y su 

proyecto nacional debe partir de los fundamentos históricos inme

diatos que contribuyeron a moldear los cimientos de lo croe hoy rª 

sulta ser el pais que ocupa un lugar prominente en las relaciones 

internacionales. Asimismo, la pertinencia de remontarse a estos 

' 



24. 

arigenes implica situar las razones par las que Japón "se encuen. 

traen una encrucijada de su história", según lo sen.alado par Mi. 

chico Tanaka debido a que sus formas de or-.;ranizacion palitica Y 

económica han entrado en una crisis profunda de representatividad 

que está paniendo, a jucio de ella, en peligro la fisonomia de e~ 

te pais.~1 En otras palabras, la comprension de los Procesos so-

ciales contemporáneos, sus contradicciones y problemas requiere 

una revision critica de )os SUPuestos históricos que moldearon 

el nacimiento del capitalismo japcnés y el principio de su progrª 

ma palitico y social, lo_ que muchos autores denominan: el proyeg 

to del Tenno Moderno . .4~/ 

La explicacíon de este proceso entrafia por principio, 

hacer referencia a los trabajos de sociolóqos, POlitologos e his

toriadores que han interpretado la conformacion del Japón contem

Poráneo, desde una concepcion desarrollada en Estados Unidos a 

raiz de la guerra del Pacifico y la Ocupacian japanesa, cuyos pa~ 

tulados a su vez, provienen de la práctica de una ciencia social 

"liberal .. que concibe a la integracion social como un proceso de 

conjuncion de ciertos simbolos de legitimac1on del pexier, basados 

en lo que Talcott Parsons y sus seguidores dieron llamar~ la es

tructura nonnativa del valor-orientacion. De acuerdo con esta vi

sion las instituciones ejerce un control de la sociedad y sobreim 

pene sus valores crue a su vez, constituyen los motivos que inducen 

a los individuos al desempeño de ciertos papeles.4-Q/ 

Desde esta perspectiva, la génesis del capitalismo jaPQ 

nés emana de un Proceso social y palitico iniciado formalmente en 

1868 y es el producto de la desintegracion del antiguo orden sho-

qunal regido par la familia Tokugawa. que implicó la restaura-

cion" del PC>der soberano del Emperador. Esta idea de restitucion 

del poder imperial ha sido cara a los teóricos de la moderniza

cion Y en ocasiones aceptada acríticamente aún par algunos manci§ 

tas; pero es desde luego objeto de palémica. 



25. 

Este hecho ha revestido varias explicaciones. Para unos 

autores, constituyó un tipa de " revolucion democrático-burguesa" 

al estilo de Francia y otras paises occidentales; para otros sig 

nifieó tan sólo una reforma simple y llana; algunos tal vez con 

más acierto la califican de Innovacion.4-1/ No obstante. un plan

teamiento más preciso lo constituye la propuesta de Michiko Tanª 

ka, quien sugiere denominar al movimiento de 1868 como Renovacion 

Meidyi en atencion a dos razones:·!) la traduccion más fiel del 

término japanés .i__~llin es renovar Y 2) tal denominacion se aleja 

de las interpretaciones mecánicas que par lo general, califican 

el derrumbe del ª-Ilº-._i!;;_I_!_!:_é9~m~ como un efecto lineal cuyo resultª 

do fue la reinstalacion del Tenno en el vértice de la estructura 

palitica de la nueva sociedad japonesa. En palabras de la autora 

el problema aparece planteado de la siguiente manera: 

"Comunmente en la literatura inglesa y par tanto, en su 
traduccion espafiola, la referencia a este acontecimien 
to histórico se conoce como la Restauracion HeidYi.Sin 
embargo, eltérmino japanés jshin no significa 'Restau
racion' sino 'Renovacion'. Se ha presentado cierta con 
fusion entre el término .Uib.in Y fukko que significa 
precisamente 'Restauracion' ... Independientemente de 
que la renovacion resulta la correcta traduccion de 
i§hin, es conveniente usar el término también para eª 
racterizar el acontecimiento; parque renovacion tiene 

la connotacion de revitalizar, concepto básico para la 
conciencia p011tica de los japanesses aún en la época 
moderna."~§/ 

Empero esta concepcion no ha resuelto totalmente el PrQ 

blema y se ha prestado también a controversias. No obstante parª 

=e haber un consenso cada vez mayor en torno a la utilidad analí

tica de la categoria de Renovacion Meidyi.~~/ 
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Dentro de este mismo orden de cosas otro de los proble

mas en el estudio del surgimiento del capitalismo en Japón es la 

relacion simplista que se establece al considerar que la funda

ción del nuevo Estado produjo de inmediato la gestión de una so

ciedad moderna. Lo anterior niega el sentido implicito del plan

teamiento par lo que es menester apuntar algunas cuestiones, que 

a su vez, suscita el surgimiento de varias interrogantes: ¿ Cuál 

es la naturaleza del desarrollo capitalismo japonés ?; ¿ Cuáles 

fueron sus transfondos históricos ? y ¿ En qué radica la especi

ficidad de este proceso tan complejo ? 

La respuesta a estas preguntas es una tarea dificil de 

acometer en unas cua..J.tas l incas. No obstante, los requerimientcis 

del presente estudio impelen a reflexionar sobre ellas, Para lo 

cual se recurrirá a explicar algunos de los planteamientos esbo

zados por Herbert Nonnan y Jan Halliday, en dos obras dedicadas 

a analizar el proceso de gestacion del capitalismo para asi enten 

der las raices actuales de las estructuras sociopoliticas y eco

nómicas de Japón. De acuerdo con estos autores debe POnerse aten

cion a tres puntos básicos: 

1) Los rasgos especificas que configuraron el acelerado 

tránsito de un Japón "feudal" a uno capitalista; 

2) El carácter social de los lideres que impulsaron el 

cambio, asi como la compasicion de clase que se art~ 

culó alrededor de las nuevas relaciones de producc1on 

emergentes; y, 

3) La conformacion de un Estado fuerte y centralizado 

impulsó el proceso de industrializacion del pais y se 

avocó a la tarea de convertir a Jap6n en Wla fuerza 

POlitica dominante en la Sociedad Internacional de 

fines del siglo XIX y principios del XX. 
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Antes de expaner estas cuestiones es necesario advertir 

que el problema de la transicion social, es decl.r la transforma

cion de las condiciones que permiten el cambio de una forma de 

producir a otra requiere hacer un esfuerzo de explicacion teóri

ca sobre la especificidad que adquiere este proceso en cada for

macion económico-social. Para la comprension de la Renovacion Me~ 

dyi presenta una mayor complejidad, pues no es pasible aplicar 

en forma acritica el modelo de la formacion del capitalismo clá

sico a la realidad japanesa. 

Al mismo tiempo, debe destacarse el recurso fácil, aun 

prevaleciente en algunos circulas, según el cual, Japón "moderno" 

es producto de un acto de ••imitacion pura y llana" de las formas 

del gobierno adoptadas entre las potencias imperialistas de la 

épaca. Por tanto, siguiendo a Narman, es preciso romper con tal 

falacia sobre la naturaleza de este proceso. 501 

En consecuencia, la aproximacion al estudio de la Reno

vacion Meidyi debe hacerse a través de dos vias: a) El estudio de 

las condiciones paliticas, sociales y económicas internas que con 

vergieron en la caida del Bakufu Tokugawa de donde surgieron las 

bases para la formacion y aplicacion del proyecto nacional del 

nuevo régimen y b) Ubicar el auténtico sentido de los factores 

externos representados por las constantes presiones de las poten 

cias occidentales que estuvieron presentes en la conformacion del 

perfil y los procesos de cambio de la nueva sociedad. 

En suma, debe establecerse la existencia de una estrecha 

relacion dialéctica entre factores endógenos y exógenos en la com 

prension de los rasgos especificas que caracterizan el desarrollo 

capitalista japonés, a continuacion se expondrán algunos aspec

tos fundamentales . 
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Dentro de las disposiciones pcliticas del sistema shoqµ 

nal se presentaron paradógicamente algunos ·rasgos de la formacion 

del capitalismo. Por un lado, la existencia de un sector de "cla

se" mercante, C..b.QD_i_n. introdujo actividades comerciales y fomentó 

la produccion de manufacturas en pequeña escala, además implantó 

el sistema monetario en la economía natural basada en la produccion 

agricola. Este estrato fu'e continuamente hostigado por las autor.i 

dades Tokugawa, pero supo ganarse un espacio importante en. la so

ciedad de esa épaca y desenpeñaria un papel relevante en el fi

nancia.mento de los movimientos anti-Bakufu. 

Por el otro. a pesar del estricto monopolio sobre el CQ 

mercio exterjor, algunos Aªimyp económicamente Poderosos, TQzam_a 

-clanes que a diferencia de los ~uctª1_~_aimyo familias ligadas al 

Shogun no se alineraon al lado de los Tokugawa en la batalla de 

Sekigahara en 1600 cuando legitimizaron su arribo a la institucion 
shogunal- sostuvieron una gran activid~d comercial con China y al

qunos paises asiáticos. Asimismo se preocuparon en construir toda 

una infraestructura industrial de impartancia. 

Como lo apunta Hiroji Okabe, Japón habia logrado un ni

vel de produccion relativamente alto en un régimen feudal fuerte 
mente centralizado; par ejemplo algunos Tozama como los Satswna, 

Hizen, Choshu " establecieron sus propias manufacturas, siderúrgi

cas, construcciones de buques, armamentos, etcétera, con ayuda te~ 

nol69ica del occidente, lo que se puede considerar como el proto 

tipa del desarrollo económico ... 115~1-/ El Shoqunato trató de err~
dicar cualquier nuevo gérmen que afectara la estructura palitica 

Y la composicíon de la propiedad, sin embargo cuando se agudizó 

la crisis del régimen fueron elementos fundamentales para el requg 

brajamiento de la legitimidad y Poder de los Tokugawa. 
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Japón a diferencia de otros paises pudo mantener su so

berania territorial e independencia ante las constantes presiones 

de Occidente. Si bien es necesario reconocer que las Potencias i~ 

perialistas transpasaron la seclusion japanesa impuesta en el si

glo X\.•II y le impusieron una serie de tratados desiguales, los lj._ 

deres Meidyi tuvieron la capacidad de evitar que su pais no fuera 

convertido en una colonia. 

A diferencia de China, Japón pudo sortear las amenazas 

por la imbricacion de dos factores. Por una parte, el clima ínter 

nacional favoreció que los paises extranjeros desviaran su aten

cion a otros sucesos, como la guerra de Crimea, la guerra civil 

en los Estados Unidos, la cuestion turca, la invasion francesa a 

México.~Z/ Además, Japón en realidad no fue tan atractivo comer

ciales como China que tenia por sus dimensiones territoriales un 

mercado amplio nada despreciable para las potencias. Por la 

otra, al interior de la formacíon social japonesa se formó un blg 

que social homogéneo que luchó para la caida del sistema shogunal 

y contra la presencia de la intervencion foránea en su pais, 531en 

esa épaca los movimientos antibakufu sintetizaron estos dos sent~ 

mientas en el slogan so-QD.o-io-l, que significa, Reverenciar al 

Emperador y rechazo a los bárbaros. 

La presencia amenazadora de los paises imperialistas en 

marcaron y condicionaron los esfuerzos de construccion de un Estª 

do fuerte que tuviera la capacidad de conrormar los cimientos ecg 

nómicos, politices y sociales del nuevo régimen. Los dirigentes 

japoneses trataron dé mantenerse al margen de un abierto control 

par parte de occidente provocando, como lo afirma Norman, que Ja-
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pón acelerara su acceso a una etapa de formacion imperialista en 

un lapso muy breve. Este proceso vertiginoso condicionó el surgi

miento de una estructura estatal que se avqcó a " construir una 

serie de fuerzas para prevenir cualquier peligro de invasion, de 

crear una industria que fuera la base de las fuerzas armadas, un 

sistema educa ti va equiparable a la modernizacion del pais . .. .?Al 

Esta tendencia.particular en el proceso de fonnacion eª 

pitalista en Japón, Jan Halliday la ha denominado " capitalismo 

sin capital", para denotar:- una e.tapa donde se intensificó la im

·p1antacion de las relaciones de produccion capitalistas bajo la 

tutela del Estado en condiciones de plena austeridad de recursos· 

y la ausencia casi formal de una disposición de "capitales priva

dos" que representaran el " resorte" para el desarrollo económico 

del país. Asi en la experiencia japonesa en este momento el "1ibr-'ª 

cambio" o la etapa mercantilista de fue ficcion. 

La construccion de una maquinaria estatal fuerte y cen

tralizado donde e1 T~nnQ representa el sostén de la estructura pg 

lítica no implicó la destruccion de las bases politicas y sociales 

del sistema. shogunal. Los lideres Meidyi tuvieron que adoptar esos 

pilares como una forma de continuar la construccion de un pa1s que 

aspiraba ser una Potencia mundial. Es un hecho significativo, POr 

mencionar un aspecto. que no cambió en absoluto la organizacion 

administrativa de las provincias y ni el sector de clase que man

tenia la hegemonía en esas áreas; por ejemplo los antiguos ~J!lYD-º 

como una forma de mantener su alineacion al nuevo régimen fueron 

nombrados "gobernadores" de sus antiguas regiones de competencia. 

por lo que P.><.istió una continuidad en el ejercicio del pader. 

Michiko Tanaka apunta este proceso: .. El nuevo gobierno 

no dispan1a de un aparato de Estado organizado, ni de una fuerza 

unificadora. Por lo tanto, a pesar de sus propósitos de establecer 

el Poder absoluto, el nuevo gobierno dejo todas sus funciones de 
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Estado en niveles inferiores: en los mismos funcionarios locales 

del shogunato. Un aparato de Estado moderno tenia que sostenerse 

par la vieja organizacion administrativa basada en las comunidades 

aldeanas";;_s¡ A nivel económico, al menos en la primera etapa, el 

peso del sostenimiento del Est:.ado fue la produccion agricola de 

las comunidades campesinas , y además, fue el soporte fundamental 

del proceso de industrializacion del régimen Meidyi. 

Las políticas básicas del nuevo Estado fueran plasmados 

en el lema " Enriquecer al pais, for.talecer al ejército"', se bus

caba crear las condiciones para eregir un pais fuerte en lo econó

mico capaz de enfrentar los retos de la construcciion nacional que 

salvarguardara, por todos los medios posibles, incluyendo al bélA 

co, la integridad del territorio y el respeto como un pais "mode

no". En poco tiempo, los jovenes lideres Meidyi verian plasmado 

su éxito .. 

Dentro de la formacion socio-económica japonesa existió 

un carácter muy Particular en el proceso de acumulacion de capital 

a diferencia de otras experiencias. " En Europa el proceso de acy 

mulacion originaria empezó con la expropiacion de la tierra al cam 

pesinado, por lo cual el capital podia abastecerse de gran canti

dad de mano de obra barata.Pero en Japón no habla llegado el mamen 

to de completar la expropiacion de la tierra al campesinado, ya 

que era más urgente expropiarle directamente gran cantidad de di

nero que se convertiría en capital con la activa y directa parti

cipac1on del qobierna."561 

En efecto, ros lideres Meidyi proyectaron una palitica 

para apoyar la forrnacion de capital, efectuó severas reformas hª 
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cendarias y del régimen de propiedad. apayó a los sectores ~ 

y a los ~x-ª-~j_r_~~ para que fueran los agentes promotores para la 

cansolidacion de las relaciones de produccion emergentes. Por un 

lado, efectuó la conmutacion de la pension de los g<U._r¡ocq; la expg 

dicion de bonos públicos com~ una forma de garantizar sus deudas 

y se establecieron pensiones como compensacion de los privilegios 

"feudales .. perdidos. 

Con estas medidas se trató de apoyar la invers1on para 

activar los procesos de desenvolvimiento económico capitalista. 

Además el Estado se avocó a apoyar la produccion de bienes de ca

pital, especialmente en empresas estratégicas, como la siderurgia, 

la construccion de astilleros, produccion de armamento, etc. De 

igual forma, el gobierno tuvo interes de fomentar el sector de 

bienes de consumo. Se establecía una POlitica para adquirir empr~ 

sas, las hace producir con márqenes aceptables para luego verder

las a la "iniciativa privada ... La tutela del Estado continuó otar..:... 

gándoles subsidios, manteniendo una politica de bajos salarios y 

control absoluto de la clase trabajadora.~J/ 

Es a través de este impulso, la industria textil, espe

cificarnente la prod.uccion de seda, constituiria un rubro de gran 

impartancia en la ecanómia del régimen Meidyi, no sólo como soper

te del proceso de industrializacion a nivel endógeno sino también 

como un sector punta en el comercio exterior con otros paises. 

El bloque social que se integró en los movimientos anti

shogun comprendieron aquellos sectores que de alguna manera habian 

sufrido los atropellos de las autoridades Tokugawa. El grupa incorpo

ró a diversos actores, como los cbQnio, los ~Q~~mª, los kYg_g o 

sectores de la aristocracia; los t:Ql1_t_:n, ex-samurai sin privilegios 
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donde integraban grupas de intelectuales; los estratos medios que 

cumplian funciones administrativas en el régimen Tokugawa, asi CQ 

mo la gran masa de campesj.nos y pueblo en general . 

A la caida del Bakufu y en el proceso de conformacion 

del nuevo gobierno este conglomerado social sufrió un proceso de 

"depuracion .. , en otras palabras, el control por el gobierno tuvo 

como consecuencia la lucha de facciones.P-ª/Este rasgo conllevarla 

al fortalecimiento de un sector social que marcarla un carácter 

distintivo en el desarrollo capitaliSta japanés: el nivel medio 

burocrático se erigió bajo la figura del j~n_QQ como el verdadero 

detentar del poder politice y diseñador del proyecto nacional del 

nuevo régimen, asi como su programa de accion internacional. 

La burocracia civil y militar desenpeñaria un papel im 

Portante en la conduccion de las riendas del Estado.. "mostró su 

pasic1on unitaria en el equilibrio de fuerzas personalizadas por 

clanes feudales y los intereses de negocio después de la Restaurp 

cien. Pronto invadió y controló la administracion de las indus

trias estratégicas controladas par el Estado .. tales como la arma

mentista y la construccion de barcos .. sus más altos expanentes 

fueron seleccionados de los clanes aristocráticos y feudales ..... ~/ 
fundamentalmente de las familias Satsuma y Choshu. 

Junto a estos aspectos,, la conformacion del nuevo Estª 

do estuvo a.poyado por un conjunto de preceptos ideológicos y jur1-

dicos que le daban consistencia y legitimidad. Los lideres de la 

Renovacion propusieron una severa reforma educacional con el fin 

promover una serie de valores que serian básicos para la cimenta

c~on del nuevo régimen .. se exalta la figura del emperador y su PQ 

der soberano; se consitlera a la ºnacion como una gran familia"' do

de cada uno de sus integrantes están vinculados por lazos frater-



nales; además se exalta el concepto de lealtad como una virtud 

esencial del pueblo japonés. 

34. 

En 1889 se promulgó la constitucion Meidyi que daria los 

fundamentos juridicos para la conformacion de un estado de derecho 

donde se legitimaria el poder absoluto del T_my:i__g Y de la estructy 

ra estatal emergente. 

En la economia, los procesos de acumulacion y cen.trali

zacion de capital se sucedieron con gran velocidad. Las paliticas 

del Estado favorables al Gran Capital y las influencias onerosas 

que imputaban los tratados desiguales a la economia nacional, per." 

mitió la creacion, con base en los recursos endOgenos, de fonna

ciones monopólicas en los sectores de bienes de capital. y consumo 

dentro de las ramas de produccion y distrubucion. Estas compafiias 

lograron ejercer gran Poder e influencia en las decisiones guber

namentales y fueron la punta de lanza del expansionismo japanés. 

Como lo señala Victor López: 

"Hay que recordar que toda la expansión colonial japon_~ 
sa estuvo matizada, casi desde un principio, par la de~ 
ventaja económica de Japón, frente a las otras paten
cias imperialistas. Los Zaibatsu japoneses; si bien 
eran la fuerza dominante al interior de Japón, se encoo 
traban en desventaja económica por la falta de materias 
primas provenientes del mercado interno; y par la estrg 
chez1frente a las corporaciones de otras patencias im
perialistas. En este sentido, la palitica imperialista 
japanesa reforzó en lo interno el militarismo y en lo 
externo la agresión ... §SJ_/ 

En efecto, Japón al haber llegado "tarde" a la reparti
cion de los mercados internacionales tuvo muchos problemas no só
lo en el abastecimiento de materias primas sino también en la re§ 
lizacion comercial de sus productos manufacturados. Los dirigentes 
Meidyi forzaron un desarrollo acelerado de la economia aunado es
trechamente a su paulatina militarizacion. Se trató de formar. un 
aparato estatal sólidamente apoyado par una maquinaria bélica pa-
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ra lograr el reconocimiento de las Potencias occidentales de su 
fuerza y presencia a nivel internacional,asi como un espacio a 
través de todos los recursos pasibles, hasta el militar, para el 
desarrollo que· les eKigian las nuevas condiciones económicas del 
imperialismo japonés. 

Bajo estas circunstancias surgió la guerra Sino-japones 

de 1894-1895 que representó el primer acto del expansionismo jaPQ 

nés y la primera advertencia a las Potencias imperialistas de que 

Japón estaba demandando ocupar un lugar de igualdad en la Sociedad 

Internacional. El tratado de Shimonoseki reafirmó el éxito de su 

primera empresa internacional, al vencer a su gran vecino, la pa

derosa China. 

Este éxito representó el preludio de los intentos de Jg 

pón par eliminar los tratados desiguales. Los dirigentes de la Rg 

novacion pen~ahan que uno de los primeros pasos para lograr el r~ 

conocimiento de igualdad de las potencias era precisamente errad~ 

car las cláusulas y los principios de extraterritorialidad que grª 

vahan la soberanía nacional, En 1888 Japón firmaria formalmente 

su primer tratado en condiciones de igualdad con MéXico. fil_/, para 

casi finales de siglo babia revisado la totalidad de los acuerdos. 

El siguiente paso fue la guerra con Rusia en 1904-1905 

que representó la "primera gran prueba" de su capacidad económica 

y militar frente a una potencia "occidental". La rápida derrota y 

la firma del tratado de Portsmouth tuvo dos efectos colaterales: 

En Primer lugar; logró la conformacion de una zona de influencia que 

aceleraria el proceso de formacion imperialista y el militarismo 

japonés, y en segundo, los paises occidentales reconocían y se 

preocupaban del nuevo paderio de Japón. La an.exion de Corea en 

1910 confirmaria plenamente esa tendencia_.!i2./ 

Las pugnas y conflictos imperialistas se agudizaron en 

ésta épacaª El viejo reparto del mundo fue cuestionado par las nug 

vas potencias emergeñtes en tanto que los Países imperialistas 

se aferraban a mantt:!.ner el §~~J_,y_o___.gµp dominante; la Primera Guerra 
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Mundial fue el escenario de esas contradicciones que culminaria 

con la derrota de Alemania, de Austro-Hungria y el Imperio Otomano 

dando par resultado una recomposición de POderes a escala mundial 

que quedaron juridicamente Plasmados en los tratados de Versalles. 

La participacion de Japé>n fue al lado de los paises de 

la Entente y obtuvo muchas ventajas sin mayor contribucion militar. 

Logró la concesión de las ~colonias alemanas en el Pacifico, an~ 

mado par esta situacion el gobierno japonés, presenta a China las 

llamadas 21 demandas solicitando una serie de privilegios en la 

zona de Shantug, derechos de construccion de ferrocarriles y explg 

tacion de minas en el sur de manchuria y en Mongolia interior,asi · 

como la propuesta clara y abierta de convertir al territorio chino 

en un protectorado japanés. 9_;;!_/ Estados Unidos que tambien tenia 

gran interés e influencia en este pais se opuso rotundamente a que 

China cediera a las demandas japanesas. Este hecho reflejó el chQ 

que de intereses de ambos paises en la reglan.La conferencia de 

Washington que trató de dirimir par la via de la negociacíon los 

conflictos interimperialistas fue paradógicamente, la antesala de 

futuras situaciones de enfrentamiento en el Pacífico. 

Como puede observarse, el proceso de consolidacion pal1-

tica y económica del Estado Meidyi estuvo vinculado estrechamente 

a toda una tendencia centralizadora del Poder. El bloque social 

hegemónico que dirigió los destinos de ese pais en asuntos inter

nos y POlitica exterior lo integraban sectores POliticos de la ai 
ta jerarquía ~bernamental, la burguesia de gran influencia econó

mica y sectores militares que iban ganando cada vez más una mayor 

Presencia en el escenaria político japonés. El planteamiento de 

las acciones exteriores del Estado japonés debe comprenderse bajo 

la influencia, presencia, cooperacíon y conflicto de estos intere

ses. 

La muerte del emperador Meidyi en 1912 y el breve aseen 
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so de Taisho 'l:._~I)J)_Q y la instauracion del Periódo Showa enmarcaron 

el desarrollo intensivo de una economia orientada hacia la guerra 

Y del proceso de militarizacion de la vida politica japonesa. La 

PGlitica exterior se orientó a apoyar las acciones expansionistas 

para conformar una zona de influencia en el Este asiático y el pª 

cifico. Bajo esta idea se deben entender las propuestas de los l~ 

deres japoneses para la creacíon de una Esfera de Coprosperidad 

Económica cuya finalidad era legitimar la dominacion japanesa en 

el área. 

La invasion japanesa a Manchuria en 1931 aceleró la agy 

dizacion de los conflictos interimperialistas en la zona. Los in

tereses politices y económicos de los Estados Unidos en China prp 

caron que se mantuviera alerta Y preocupado ante el creciente pe

der de Japón. A nivel interno,. el "incidente" significó la búsqu_g 

da de la economía japonesa de una fuente segura de abstecimiento 

de materias primas y la posibilidad de conquistar un gran mercado 

para sus manufacturas. La decisión de atacar a esa zona estuvo 

presidida POr una serie de divergencias entre el bloque hegemóni

co en el poder, el juego de intereses entre la burocracia civil y 

militar y el Gran Capital. Finalmente la balanza de inclinó hacia 

aquellos que favorecian una intervencion militar directa. 

Esta empresa acentuó las tendencias de militarizacion de 

la economia y la búsqueda de los dirigentes japoneses de una redª 

f~nicion del poder mundial en la zona. El estallido de la Segunda 

Guerra Mundial y la forrnacion del eje Berlin-Tokio-Roma trató de 

proponer de una manera diferente el reparto de los mercados inte~ 

nacionales. Las POtencias aliadas bajo la égida de los Estados Un~ 

dos se enfrentaron a esta situacion inadmisible a sus intereses y 

lograron salir triunfantes de la contienda. 

En el Pacifico, Jap6n se enfrentó a los Estados Unidos, 

después de casi cuatro afias de hostilidades y sufrir la explosicíon 
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y los daños de dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki~1aceE 
tó las dispcsiciones de la declaracion de Postdam donde se rendia 

incondicionalmente a las patencias aliadas. 

En suma, la Renovacion Meidyi cimentó las bases donde 

se conforrnaria un Estado fuerte y centralizado con un proyecto nª 

cional que buscará acelerar el proceso capitalista y replantear 

su participacion en la Sociedad Internacional. Los sustentos del 

proyecto de1 Tenno moderno .siguen presentes; en la estructura con 
poránea del Estado japonés. a pesar de la capitulacion en la Seguu 

da Guerra Mundial y la ocupacian estadounidense. Como lo sefiala 

Jan Halliday estos rasgos pueden sintetizarse en los siguientes 

puntos: ''l) Vigorosa intervencion estatal en la formacion. acumu

lacion e inversion de capital; 2) Concentracion de bienes de cap~ 

tal; 3)Control estatal sobre la actividad bancaria; 4) Direccion 

intervencion en el comercio exterior; 5) Adopcion de medidas con

tra el capital extranjero; 6) Altos ahorros relativamente indepep 

dientes de la condicion económica del pueblo; y,7) Bajo gasto de 
bienes de consumo y virtual ausencia de muchos servicios socia
les. ,,Q_!;i/ 

Las preguntas que sobresalen de esta argumentac1on pue

den ser las siguientes: ¿ Por qué la derrota y la ocupacion no 

transfiquró - como muchos creen- las bases del Proyecto nacional 

japonés?; ¿ Qué factores contribuyeron a que Japón recuPerara en 

un corto tiempo su papel como patencia económica internacional? ; 

Y ¿ Cuál es la naturaleza Y los rasgos especificas de su POlitica 

exterior? Estas serán las lines básicas que se deberán tomar en 

consideracion para comprender la fisonomia y el car~cter del Jap6n 

de la Posguerra .. 
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2.2 POLITICA EXTERIOR DE JAPON EN LA POSTGUERRA 

Ha sido un lugar común en los estudios "anglosajones" 

bre Japón afirmar que la derrota en el frente del Pacifico en ago§ 

to de 1945 marcó un rumbo "distintoº para el pueblo japonés y SU§. 

tentó las bases para el nacimiento de un pais democrático y paci

fista. Estos tipas de argumentaciones coinciden en exhaltar dos 

aspectos, Por un lado, el papel "benefactor" de los Estados Unidos 

en el periodo de la ocuPacion de la SCAP ( &µp~i;:_~me Co.r!Lé!Ild§_i:_~_r

~b§_Al..ljed_P_pJoJªL~) en la isla, par el otro, íntimamente ligado al 

anterior, la capacidad de la sociedad y las instituciones POliti

cas y económicas japanesas para aceptar y adoptar el modelo econQ 

mico de los paises occidentales. 

Esta clase de visiones imponen la necesidad de replan

tear esta cuestión con la intencíon de comprender la naturaleza de 

los procesos que influyeron para que Jap6n reactivara su economia 

e iniciara el ascenso hasta llegar, a fines de los aftas sesentas, 

a constituirse en la segunda POtencia capitalista mundial. 

Para tal efecto, es menester revisar el impacto real que 

tuvo la ocupacion estadounidense en la sociedad japonesa, compren 

der las fuerzas internas y los factores internacionales que permi 

tieron la .. recuperacion" de Japón , y par último, conocer cuales 

fueron las estrategias de política exterior que los dirigentes jª 

poneses pusieron en práctica para apoyar su desarrollo y crecimien 

to económico acelerado. 

Estos puntos confluyen en una pregunta básica: ¿Hasta 

qué grado la capitulacion y la ocupacion afectaron la fisonomia 

del proyecto económico, social y cultural del Estado japonés ges

tado desde la Renovacion Meidyi? La respuesta constituye, sin lu

gar a duda, un aspectd fundamental para comprender la naturaleza 

del Japón contemparáneo. 
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La ocupacion estadounidense, a diferencia de lo que se 

cree comúnmente, no fue un proceso racional y minuciosamente pla

neado que tuvo un éxito incuestionable en todos los frentes. Los 

dirigentes de los Estados Unidos al precipitarse los acontecimien 

tos de la inminente derrota de Japón. después de la explosion de 

las bombas nucleares en Hiroshima Y Nagasaki, trataron de diluci

dar cuál seria su suerte dentro de las nuevas condiciones paliti

cas de la Sociedad Internacional de la Postguerra. A pesar de los 

intentos en Postdam y la creacion de comités p__d._lloc donde p~rtic~ 

paban intelectuales y paliticos, la capitulacion japonesa creó un 

panorama incierto, escenario de decisiones precipitadas y luchas 

de facciones que se disputaban la titularidad y la hegemonia de 

las decisiones.GJ;/ 

Según intelectuales estadounidenses la ocupacion resul

ta ser el "modelo .. que forjó la nueva imágen del Japón moderno. 

A.si John Whitney Hall señala: '' La ocupacion aliada del Japón es 

uno de los más notables capitulas de la historia mundial. Cierta

mente ninguna ocupacion se ha dedicado con tal intensidad a la re 

forma politica y social de un Pais ... pocas sociedades han sido tan 

enteramente 'rehechas' en tan paco tiempo . .. Q___?j 

Para el autor en menos de una década Japón transformó su 

perfil histórico al adoptar nuevas actitudes y un perfil m~s cer

cano a las tradiciones politicas y económicas euroamericanas. El 

impacto, según esta tendencia, trastocó " el sistema de gobierno, 

la educacion. la Politica exterior, la tecnologia. la salud Públ.:t 

ca, el idioma, los gustos, los valores, los hábitos alimenticios 

y el vestido."681 
En. suma, toda la gama de valores que integran 

la identidad nacional, la conciencia 

pueblo japanés. 

y memoria histórica del 

Sin embargo, el transfondo de los acontecimientos siquig 

ron un camino muy distinto, el juego de los intereses de clase de 
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los sectores Politices ligados al Gran capital norteamericano y 

japanés, la naturaleza de la estructura política de Japón y los 

cambiantes procesos que afectaron a la Sociedad Internacional en 

ese momento, fueron factores que iníluyeron directamente en el eª 

rácter del régimen de ocupacion. 

Las fuentes convencionales al estudiar este proceso deª 

tacan como puntos fundamentales los programas de "reformas .. que 

impulsó la SCAP en la isla, no aprecian cual fue la actitud y el 

papel de la clase dirigente Y los hombres de negocio en la aplic~ 

clan de dichas medidas en la realidad. Como apunta Jan Halliday, 

esos grupos entendieron mejor que sus promotores el sentido y el 

impacto de la ocupac1on, parque lograron mantener la institucion 

imperial y la esencia del Kokq~ª-~ ( Política nacional)füt/ 

En efecto, la PC>litica nacional japanesa no fue desman

telada, parque nunca se planteó la necesidad de romper o cambiar 

las bases del modelo de produccion existente, ni su estructura de 

clases dejando incólumes su fundamentos sociales y Politices. Asi 

el sentido profundo del Proyecto de ocupacion puede interpretarse 

como un simple intento de .. reubicar" a Japón dentro del "mundo o~ 

cidental" planteado una integracion, con márgenes relativos, con 

los Estados Unidos bajo una aceptable autonom1a del capitalismo 

japanés. 

El equipo de Douglas Me Arthur puso en práctica un con 

junto de acciones , en medio de serias divergencias y conflictos, 

tendientes a "democratizar" al País. Los Primeros pasos se orien

taron en erradicar los agentes que antafio habían convert~~o a Ja

PÓn en una nacion agresiva .. Se emprendió un programa de ••purgas" 

en la estructura administrativa del Estado y en el sector militar 

fundamentalmente. No obstante, este proceso purificador fue muy 

benigno ya que no af~ctó en absol·uto a uno de los sectores más in 

volucrados en el expansionismo Y soporte financiero de la burocrª 

cia militar: el gran capital japonés. Además trataron de elaborar 
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un paquete de reformas para "modernizar" al pa1.s, según la tradi

cion occidental, impulsando una reforma agraria Y de la transfor

macion de la estructura palítica del Estado japonés. 

En 1946 se redactó y un afio después se pcomulgó la con¡¡¡ 

titucion palitica del aparato estatal japanés. El articulo Prime

ro sefiala que la soberania radica en el pueblo Y no en el T~__g 

-acrui se trataba de romp~r la concepcion tradicional de que el em 

perador era el depasitario de la soberanía popular y asi, aplicar 

los principios de la "demqcracia" capitalista- junto a esta disPQ 

sicion destaca el articulo noveno donde se consagra la voluntad 

pacifista del pueblo jap0nés y la renuncia a la utilizacion de ar 
mas y la guerra. El nuevo arder jurídico garantizaba la libertad 

de credo y creencias, se le otorga el voto a las mujeres y se es

tablece un proyecto para la disulucion de los grandes conglomera

dos financieros, Zaibatsu, dentro del programa de desconcentracion 

y antimonopalio .. 

Este conjunto de acciones no perturbaron en su esencia 

los fundamentos del Estado japcnés, como tampcco, su estructura 

económica. Esto se aprecia con mucha claridad en la suerte crue t~ 

vieron los prograJl!as de desconcentracion y la ley antimonopclio, 

donde se pretendia "disolver" o al menos restar Poder económico a 

las grandes corparaciones Zaibatsu. 

Extistieron dos obstáculos fundamentales de este rasgo 

particular: En Primer lugar, se manifestó una férrea oposicion p0r 

parte de algunos sectores imp0rtantes del gran capital estadouni

dense ligado a estas organizaciones, evidentemente la aplicacion 

de las reformas afectarian sus intereses económicos inmediatos .. 

Esos sectores gozaban de una gran influencia palitica, la opasi

cion fue Presidida Por ºla A.ssocieated Oil, la Westinghouse ( asg 

ciada con la Sumitomo), la American Can ( ligada a la Hitsui) y 

la Goodrich ( unida a la Furukawa) ..... 7 o/ En segundo lugar, la 
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clase dirigente japanesa también mantuvo contactos muy cercanos 

con el Gran capital, lo cual impidió , obviamente, la creacion de 

una voluntad POlitica real para realizar las acciones recomenda

das POr la SCAP. 

Todos estos procesos endógenos que se desarrollaron en 

la sociedad japanesa, estaban enmarcados por algunos procesos in

ternacionales que dibujarian un nuevo panorama. El surgimiento de 

1a "guerra fria" entre las potencias hegemónicas, el triunfo de 

la revolucion china y el conflicto de la guerra de Corea obligaron 

a Estados Unidos a cambiar las estrategias respecto a su PGliti

ca de ocupacion en la isla. La recurrida " amenaza comunista", sg 

qún sefialaban los P<>liticos estadounidenses, en c1 área del este 

asiático replanteó la idea de un Japón con una " autonomía relat.i 

va 11 a otra de colaboracion como un aliado fuerte que fuera garan

te de los intereses de los Estados Unidos en la zona y asi repre

sentar un obstáculo del ''expansionismo'' comunista. 

Estas nuevas condiciones que se gestaron en la Sociedad 

Internacional, evidentemente obligaban a conformar una fisonomía 

sólida de la sociedad japonesa. El primer paso, constituyó finalj._ 

zar el régimen de ocupacion que habia mostrado escaso éxitos; asi 

que para 1952, después de una serie de negociaciones y compromisos 

políticos, Japón recupera su soberanía nacional con la entrada en 

vigor del Tratado de Paz de San Francisco. Este país "volvia",, an 

te los ojos de sus colegas, a ser un País libre, con un fuerte com 

premiso para consolidar la paz y la democracia: los dos "grandes 

legados'' de la ocupacion. 

En este momento, la gran accion de reconstrucción reca

yó en dos ejes: Por un lado,, iniciar un esfuerzo interno para rea~ 

tivar la economia nacional y consolidar, concomitantemente, las 

instituciones POliticaS. Por el otro lado, plantear una estrategia 

diplomática destinada a estrechar los vinculas con sus vecinos 
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asiáticas con el objeto de mejorar su imágen de pa1s agresor a 

otra de buen vecino. Esta idea estuvo acompañada Con la pretension 

de restablecer contactos comerciales, obtener fuentes de materias 

primas y mercados p0tenciales; elementos básicos para la recuperª 

cián económica de éste país. 

De esta forma se plantearon dos acciones concretas: Una 

política de reparaciones o compensaciones Por los dafíos causados 

durante el conflicto bélico, y la otra, fomentada abiertamente par 

el Gran capital japanés, establecer programas de avuda a los pai

ses pebres de la reglan. El fin altruista que pantificaban las d~ 

claraciones oficiales, dejó el camino abierto para una clara in

troduccion de inversionistas japoneses en esas areas.71/ 

La relativa estabilidad palitica manifestada par los 9Q 

biernos japaneses de la pastguerra era reflejo de las graves con

diciones económicas croe sufria el pais: una inflacion crónica, al 
tas tasas de desocupacion, falta de materias primas, escasa infrg 

estructura Y medios de transparte. Será a partir del nacimiento 

del Partido Liberal Democrático (PLD) en 1955, cuando habrán de 

aparecer las condiciones POliticas para la implementac1on de un 

programa de planificacion económica cuyos objetivos principales 

fueron la produccion de sectores punta con base en la renovacion 

tecnológica Y equipa industrial.LZ/ 

La conformacion del gobierno bajo el mando del PLD lO<;JrQ 

estabilizar al pais y consolidó los vinculas entre los sectores 

politice-burocráticos y los empresarios logrando asi mantener las 

bases del sostenimiento del orden social ante los indices de super 

explotacion de la fuerza de trabajo que en esas primeras etapas 

fue un requisito fundamental para el Proceso de reProduccion del 
capital japanés.7~/ 

La realizacion de inversiones para la consolidac~on de 
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un sector desarrollado en Ja produccion de bienes de capital, la 

promocion de las expartaciones y los lazos de "cooperacion" con 

los paises vecinos, el desarrollo de la ciencia y tecnología, asi 

como la reafirmacion de un espacio social que permitiera el desen 

volvimiento del proceso de acumulacion de capital fueron elementos 

básicos para comprender las bases de la recuperacion de Japón. No 

obstante, este tiPO de desarrollo económico llevó en su interior 

la generacion de grandes desequilibrios en su aparato productivo. 

transformando a Jap6n en una superpotencia exPDrtadora sin recur

sos propios, como materias primas y energéticos, para abastecer 

los requerimientos de su planta productiva. 

Esta situacion estructural obligó a Japón a plantear una 

POlitica exterior, que a pesar de poseer una estrecha relacíon 

con Estados Unidos con la firma del Tratado de Seguridad (1951-

1958), permitiera bajo una presencia autónoma superar esas atadu

ras que le impcnian la naturaleza de su desarrollo capitalista. 

En este punto, la colaboracion Estado-empresarios fue 

clara e importante. Los dirigentes japaneses abrirían zonas econQ 

micamente potenciales con base en las formalidades diplomáticas; 

mientras los hombres de negocio, entrarian en esas zonas para "cg 

laborar" con las burguesías locales para recuperar y fortalecer 

esas economias ''débiles''. Esto representa un aspecto fundamental 

para comprender la politica extertor del Estado japonés en este 

periodo. 

El gobierno japanés elaboró formas para reactivar las in 

versiones par medio de las compesaciones de guerra en el área del 

Sureste Asiático, y más tarde, en el Este; los escenarios de la 

expansion del militarismo japanés. Jan Halliday y Gavan Me Cormack 

explican claramente este proceso: " El programa japanés de 'campen 

saciones' fue promovido par las grandes empresas como un medio de 

bombardear de nuevo a manos de la industria el dinero de los can

tri buyentes. Estaba peñsado específicamente para volver a intrody 

cir las expartaciones japanesas en gran parte 1~Mel sudoeste asiáti._ 
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ca ... ,,]A/ Jap6n pagó por compensaciones " ... 11 552 800 000 de 

dólares en conpecto de dafios, más 737 500 000 en préstamos."7-"J/ 

Lo paradógico de la situac1on , y no tan fortuito, fue 

que en ésta primera etapa Japón no realizó ningún pago par "repa

raciones" a los lugares donde el expansionismo japonés ejerció una 

terrible explotacion y causo graves da~os como fue el caso de Co

rea y China. 

La ayuda japanesa para los paises vecinos debe entendeI 

se bajo los mismos términos de las reparaciones; una exigencia del 

capitalismo para ampliar y buscar nuevos mecanismos para la reprg 

duccíon del capital y el crecimiento de la tasa de ganancia. En 

cualquiera de sus formas, préstamos gubernamentales, créditos de 

exportacion e invers·iones privadas directas7_f?/ tratan de mejorar 

las condiciones para un modelo de acumulacion que exigía cada vez 

más nuevas fuentes de abstecimiento de materias primas1 zonas de 

comercializacion y áreas de aprovechamiento para la obtencion de 

productos estratégicos. 

Para finales de los sesentas1 Jap6n mostraba una nueva 

presencia en las relaciones económicas internacionales; en un l~ 

so muy breve se habia convertido, superando considerablemente a 

Europa Y amenazando a Estados Unidos1 en la segunda superpotencia 

capitalista. Los observadores "occidentales" lo llamaron .. el milª 

gro japonés'', como el resultado directo de las politicas estadou

nidenses de la ocupacion y de la gran iyeccion de dinero que su

frió la economia japonesa a raiz de la guerra de Corea. 

Las condiciones históricas de la fonnacion del capitali§ 

mo en JaP6n1 la forma de iniciar el proceso de recuperacion econQ 

mica1 la adopcion de un modelo de acumulacion intensiva de capital; 

la particular estructura de colaboracion de clase entre el Estado 

Y empresarios, asi como la injerencia de elementos internacionales, 
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permitieron que ese país llegara a conformarse en una potencia.En 

otras palabras, fue el resultado de procesos históricos concretos 

y no la consecuencia de la buena voluntad de agentes exógenos. 

En el terreno diplomático, JaPé>n en 1965 concluyó el trª 

tado de Normalizac1on de Relaciones Diplomáticas con Corea7.1./ y pª 

ra principios de los setentas inicia la restauracíon de los contag 

tos con China. 2 ª1 Esas acciones apuntaban a algo claro, necesita

ban "relajar" sus vínculos con los vecinos históricos más próximos 

e iniciar, por este lado, el acerCamiento para la penetracion eª 

pitalista japonesa, como sucedió en forma abierta en Corea. 

~----

Los afias setentas plantearon grandes cambios en las re

laciones económicas y Políticas internacionales. Las manifestaciQ 

nes de la crisis general del capitalismo fueron más profundas.Con 

tinuas recesiones económicas, inflacion crónica en las economías 

"desarrolladas"• desequilibrios profundos en la balanza de pagos; 

la crisis del sistema financiero internacional; las tendencias prg 

teccionistas en el mercado mundial; la inestabilidad de los precios 

de los prcxluctos básicos y energéticos plantearon nuevos rutnbos 

para la economia capitalista. 

Las exigencias del nuevo aparato productivo japanés y 

los procesas económicos que se gestaban en la Sociedad InternaciQ 

nal, plantearon la necesidad de que la politica exterior no sólo 

se circunscribiera a los proyectos de colaboracion, sino que, en 

un tono más "agresivo", buscara nuevos espacios que apoyaran las 

exigencias de su modelo de crecimiento. 

La falta de materias primas propias, la carencia de al~ 

mentas Y de Productos energéticos, asi como la necesidad de encon 

trar nuevas variantes de la division internacional del trabajo PB 

ra reubicar fases productivas de algunos sectores industriales hª 

ce pensar a los dirigentes japoneses en la necesidad de fomentar 
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la creacion de una zona de cooperacion e integracion económica en 

la Cuenca del Pacifico. 

La propuesta constituyó uno de las prioridades de poli

tica exterior de Japón. En gran parte de los años setentas, inició, 

con el apayo del Gran capital japanés, contactos tanto con los d~ 

rigentes gubernamentales de varios paises, como con académico, em 

presarios y otros sectores como una forma de buscar consensos a 

dicha idea. 

En breve tiempo se conformaron comités para estudiar las 

posibilidades reales de la integracion de la zona, las opiniones~ 

eran diversas pero todas confluian en la creciente importancia del 

Pacífico en los procesos económicos y politices contemparáneos. 

En este sentido es preciso entender las implicaciones 

que puede tener la conformacion de un esfuerzo de integracion de 

una zona tan heterogénea y amplia como la Cuenca del Pacifico,a?i 

como comprender el sentido real de la propuesta. De igual manera, 

es menester valorar el papel de la POlitica exterior de Japón y 

entender cuáles son los agentes que les interesaria, y en qué tér 

minos, conformar el proyecto de cooperacion. Comprendiendo este 

complejo proceso, se podrá conocer un paco más los mecanismos que 

aPQyan la elaboracíon de la Politica exterior del Estado japanés. 
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JAPo= V EL PROVEC~O DE LA c=E=CA 

DEL PACIFICO 

La capacidad de predecir los hechos sociales se basa en la obser

vacion de las tendencias presentes y el reconocimiento del peso 

de los sucesos históricos que han moldeado su origen y naturaleza. 

En las ciencias del hombre toda pretension de preveer los aconte

cimientos, par su carácter dinámico y cambiante, se ubicará irre

mediablemente entre los márgenes de conformacion de un conocimien 

to científico hasta la posibilidad de la especulacíon y el error. 

Esta reflexion es pertinente en tanto que el objeto de 

nuestra investigacion constituye todavía un.a idea o una propuesta. 

No obstante, aunque parezca paradé>gico, su simple planteamiento 

evidencia un intento que pretende trastocar las normas de interra~ 

cien tradicionales donde se fundan los soportes de funcionamiento· 

de la Sociedad Internacional contemporánea. 

En los últimos afias la Cuenca del Pacifico se ha conver 

tido en centro de atencíon mundial. Sin embargo, la impartancia 

de la zona dentro de las Relaciones Internacionales, más allá de 

de las modas de la investigacion, no se remite ( aunque suene a 

perogrullada) a la ''actualidad''. El descubrimiento del Océano Pa

cifico representó el surgimiento de nuevos contactos, negociacio

nes y conflictos entre las patencias de la épaca trayendo consigo 

la génesis de nuevos fenómenos internacionales. 

Estos procesos se manifiestan desde los primeros vincu

las entre los pueblos de la regían y el "mundo de afuera", el de

sarrollo de las reldciones comerciales entre América y Asia, el 

papel hegemOnico que des~mpefiÓ el imperio hispano en el área has-
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las luchas par conquistar y controlar los grandes flujos de meta

les preciosos y especies a través de las vias maritimas transpac1 

ficas. 2~/ En estos monentos el Pacifico era i.ncorporado par la em

presa colonial al ''occidente'' sirviendo de soparte fundamental Pª 

ra la acumulacion originaria de sus economias centrales Y de la 

expansion del capitalismo a escala planetaria. 

De aqui Parten algunas lineas que dan explicacion a la 

relevancia histórica del área y al mismo tiempa permiten entender 

el surgimiento de las nueva~ tendencias sociales, POliticas·y ecQ 

nómicas que actualmente se desenvuelven en su interior. 

Estos elementos que se dibujan con notoria firmeza en 

el siglo XIX, permitieron a Carlos Marx. hombre de gran lucidez Y 

precosidad científica, a reflexionar sobre el papel que desenpetiª 

ria la reglan en la reproduccion del capitalismo, al observar es

tas tendencias calificó al Pacifico como el "Mediterráneo del Fu

turo. "ª-º1 Esta observacion concreta hacia referencia a que lazo

na, tal como lo fue el Mediterráneo en el desarrollo del capitali~ 

mo mercantilista¡ se convertirla en un centro económico importan

te para la promocion del capital. Independientemente de la certe

za de su plantearnientol es claro que la humanidad se encuentra en 

un proceso de cambio vertiginoso donde el área será un espacio v.i 

tal para la recornpasicion y reajuste del sistema ante los nuevos 

fenómenos económicos y paliticos internacionales. 

Para principios de éste siglo, el geógrafo Albert Deman 

geon en su libro ~L_Q_c;;__~_o--9~~~º~ª virtió interesantes reflexio

nes sobre la capacidad de la zona, retomando conciente incon

cientemente la idea de Marx, Para convertirse en el "Nuevo Meditg 

rráneo ".El autor lo resume en forma clara en los siqUientes térm.i 

nos: " El Océano Pacifico1 considerado durante mucho tiempa como 

un lugar exótico en relacion a los grandes centros comerciales, 

inicia una vida independiente; sus dos costas que durante el últ~ 
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mo siglo estuvieron orientadas hacia el occidente, la otra hacia 

el oriente, ahora están frente a frente y se transforman en las 

fachadas de un Nuevo Medí terráneo. "
8

·11 

En la actualidad los hechos han camProbado con creces 

sus afirmaciones, estas tendencias han permitido que el Pacifico 

se recomponga como una unidad y no como parte de un subsistema del 

complejo PC>litico-económico europeo, la region se está encontran

do como una entidad histórica donde los paises que le integran,e$. 

pecialmente Estados Unidos Y Japón, poseen grandes intereses para 

regir sus destinos. 

La Cuenca del Pacifico se ha convertido en escenario de 

grandes procesos económicos y politices. La transformacion de Ja

Pén en una superpotencia económica, el surgimiento de los NICs 

(N_e.~_J_n_Q_1J_$.J;:~.t:"_i_a_l_:Cz.J_I).g~Cp_up_td_g_~_) como modelos que presentan nuevas 

formas en los ritmos de industrializacion y altos niveles de cre

cimiento(Ver Anexo !)dentro de un ambiente internacional recesivo; 

la conformacion de una Nueva Division Internacional del Trabajo 

en el área que tiene como punta de lanza el redespliege indus

trial ail, el creciente aumento del intercambio comercial de produ~ 
tos manufacturados, asi como el gran Potencial de alimentos, recur 

sos energéticos y naturales en la zona son elementos que permiten 

a muchos especialistas asegurar que el mundo se encuentra en la 

antesala de lo que posiblemente se reconocerá en el siglo que se 

avecina como la "Era del Pacifico". -ª-31 

La region cuenta según el censo de 1980 con 760 millones 

de habitantes, lo que corresPOnde al 17.1%, si se incorparan los 

datos de China-y la URSS seguramente corresp0nderia al tercio de 

la poblacion mundial ( Ver Anexo I) Estos indicadores ilustran el 

gran pctencial humano que se encuentra en una region tan vasta y 

heterogénea social y éulturalmente. 
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En el Pacifico colindan tres continentes: América, Asia 

y Qceania donde conviven un conjunto de paises que sobrepasan la 

treintena, desde las dos grandes patencias capitalistas: Japón y 

Estados Unidos; los paises con mayores reservas y recursos alime,n 

ticios y naturales como Australia y Canadá; los dos principales 

países socialistas: China y la URSS; los NICs, las naciones que 

conforman la Asociacion de Paises del Sureste Asiático, (ASEAN), 

los paises latinoamerican~s y otros con menos desarrollo relativo. 

En pocas palabras, en la region conviven un gran número de pueblos 

cuyas características poli~icas y económicas son muy diferentes. 

Un aspecto que refleja claramente el nuevo papel de la · 

Cuenca del Pacífico dentro de las relaciones económicas internaciQ 

nales, es la creciente importancia de la produccion de alimentos 

en el área. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el peso de los in 

tercambios de recursos alimenticios lo tenia el comercio transa

tlántico. Como lo señala Yamasaki Harushige " la importacion de 

alimentos se concentraba en los paises de Europa Occidental.entre 

ellos la Gran Bretafía habia sido por mucho tiempo el más grande 

importador de alimentos ... Los principales expartadores de cereales 

en ese tiempa eran Argentina, Canadá y los Estados Unidos, y de 

carne, eran Argentina, Australia y Nueva Zelanda. Asi, el flujo 

alimentos del 'Nuevo Mundo' americano cruzaba el Atlántico a Eurg 

pa Occidental, confluyendo con Oceanía en la via del Océano Indi
co . .... MI 

Para Harushige, en la pcstguerra el continente america

no y Oceania se reafirmaron como grandes prcxluctores diversifican 

do sus intercambios hacia la region asiática. ~l incremento pablª 

cional de la zona y sobre todo, el surgimiento de Japón como gran 

importador fueron algunos elementos que incidieron directamente 

en el fortalecimiento del eje comercial transpacífico en detrimen 

to del Atlántico. Tomando como base dos indicadores elementales, 

como los índices de Produccíon de carne y cere~les, la regían -sg 
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g(ln datos de 1980- exportó 15,575,960 y 2,487,777 millones de dó

lares respectivamente; ésto manifiesta las grandes reservas de 

recursos alimenticios en el área. ( Ver Anexo II) 

Este incremento del intercambio de productos alimenti

cios estuvo aparejado por el crecimiento de la comercializacíon de 

bienes manufacturados y materias Primas. Datos del afio de 1983 in

dican, en forma global, que Australia exportó 20,930 millones de 

dólares; asimismo paises como China tuvo indices de 24,445; Sang9 

pur de 21,837; Hong Kong 21.945; Japón 146,927; Corea del Sur 24, 

445 y Taiwan de 25, 122. 8-51 En la parte occidental del Pacifico pal_ 

ses como Estados Unidos su exportacion ascendió a 267,150 mientras 

que Latinoamérica en su conjunto apenas llegaba a 107,000 millones 

de dólares.~_&/ Estos datos reflejan en su conjunto el gran dinami~ 
mo comercial tenienrlo como sus dos ejes importd.n.tes a los Estados 

Unidos y Japón, seguidod de cerca por los NICs. 

En materia de energéticos la zona posee grandes yacirnien 

tos de algunos recursos básicos para el funcionamiento de la es

tructura productiva. En petróleo las reservas probadas son de 77, 

620 millones de barriles y de carbón posee 316.171 millones de tg 

neladas. (Ver Anexo III) Esto aunado a la existencia de grandes 

vetas de recursos estratégicos corno uranio, bauxita Y otros rea

firman la relevancia de la zona en términos de recursos energéti

cos y estratégicos. 

Por último es preciso apuntar el significado que posee 

la region en términos de su papel geoestratégico dentro de los prg 

cesas de negociacion y contencion entre las Grandes Potencias.Los 

Estados Unidos y la URSS han dispuesto a lo largo de la Cuenca unª 

serie de bases militares condicionadas como salvaguardas para el 

mantenimiento de sus respectivas zonas de influencia. Los dirigen 

tes estadounidenses, en particular, han confonnado un cerco alre

dedor del cual se pretende formar un ºcordón de seguridad" que d.f; 
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tenga el avance de la "expansion comunistaº .. (Ver Anexo IV) 

Esta somera revision del papel del Pacífico en los pro

cesos económicos y politico-estratégicos reafirman .la funcion de; la 

region dentro de la dinámica de los fenómenos internacionales con 
temparáneos. Este es el panorama donde se circunscriben los inten 

tentos para conformar una zona de cooperacion e integracion en el 

área, lo cual confirma Pl.enamente los esfuerzos que están empren

diendo los paises desarrollados, lidereados Por JaPé>n, para "rea

justar" sus economías ante el nuevo surgimiento de un modelo de 

acumulacion crue tiene como presentacion la mayor internacionalizª 

cían del capital a nivel mundial, cuyas consecuencias serán la 

agudizacion del proteccionismo en las transacciones comerciales y 

el incremento de la competencia y la centralizacion dentro de un 

ambiente de crisis generalizada del sistema de producción capita
lista. BJ/ 

Los dirigentes y la burquesia japonesa pendientes y con§ 

cientes de los limites de su modelo de desarrollo ( carencia de 

recursos naturales y energéticcis; dependencia alimentaria del ex

terior Y una estructura industrial orientada a la exr.»artacion de 

manufacturas y equipas de alta tecnologia) presentan una estrate

gia orientada a modificar su papel en los instrumentos POliticos 

y económicos internacionales a través del planteamiento de una 

área de influencia económica que le sirva de soparte Para el man

tenimiento de los ritmos de la produccion industrial. 

Los problemas de abstecimiento de materias primas y la 

experiencia del boicot petrolero de Octubre de 1973 fueron elemep 

tos que incidieron directamente para que Japón pensara en elabora 

una estratagema que le Permitiera asegurar el aprovisionamiento 

continuo de insumos que exige su planta productiva. En este con

texto, algunos centros de investigacion crearon el concepto de 

"Seguridad Econórnica"-ªª-1 como estrategia clave para .POder erradi-
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car el fenómeno de la "'restriccion de recursos . ..,§_~/ Según Robert 

S. Ozaki ésta óptica se refleja claramente en el contenido de un 

documento elaborado par el Ministerio de Comercio Internacional e 

Industria (MITI), donde se contemplán los siguientes aspectos: 

a) Promover la eliminacion de barreras comerciales y el 
libre comercio a nivel internacional; 

b) Conformar programas de intercambio cultural con otros 
paises; 

e) Fomentar la armonizacion del Norte-Sur y el Este-Oeste 
a fin de mantener la seguridad económica mundial; 

d) Intensificar los planes de intercambio tecnológico, 
créditos y todo lo necesario a fin de incrementar la 

ayuda a los paises productores de alimentos como una 
forma de asegurarse el aprovicionamiento;y, 

e) Fortalecer el papel del gobierno en la cooperacion e 
incremento de vinculas con los empresarios japoneses 
para permitir el desarrollo de nuevas tecnologias y 
facilitar la transformacion estructural de la planta 
industrial .2._Q/ 

Por su parte, Kiyoshi Kojima sefiala que los dirigentes 

japoneses á la luz de esta politica de seguridad económica han 

planteado una POlitica para la obtencion de recursos con base en 

.estos cuatro lineamientos: 

"a) Diversificar las fuentes de aprovisionamiento para 
reducir los riesgos y asegurar un flujo constante. 

b) Emprender inversiones directas en el exterior; 

e) Conformar un mecanismo que contraste las ofensivas 
de los paises en desarrollo en el problema de produ~ 
tos primarios;yi 

d) Transforynar y orientar la estructura industrial ja
POnesa para economizar el uso de energía y otros rª 
cursos naturales''.21_/ 
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Estas recomendaciones plasmadas en el informe y en el 

planteamiento de Kojima reflejan con creces el nuevo concepto que 

Propanen los dirigentes para conformar un espacio económico y pa-

1 í t j co, muchos autores le denominan la "Zona del Ven ... La estruc

tura formal será conformada por el Concepto de la Cuenca del Pac~ 

fice y el §!lstx_ªtYI!l de la Propuesta emanará de la estrategia de 

seguridad económica. 

A Continuacion se presentará un breve bosquejo sobre los 

diversos intentos y esfuerz.os que han existido para promover la 

integracion de la Cuenca. Se analizará el concepto de interdepen

dencia constantemente aludido por sus Promotores, como un medio 

Para estudiar los entretelones que justi:fican la propuesta. Por úl. 
timo se efectuará una somera reflex1on sobre el papel de la pali

tica exterior de Japón de los Qltimos gobiernos en el aPoYO al 

concepto de cooperacion. De esta manera se Podrá abrir paso para 

comprender los mecanismos que confluyen en la elaborac1on de la 

pclitica exterior del Estado japonés y sobre todo, analizar cuál 

será el pasible papel del proyecto para el desarrollo económico 

de Japón en las próximas décadas. 

3. 1 LA INTEGRACION TRANSPACIFICA 

La region del Pacifico ha sido objeto de diversos inten 

tos para conformar un esquema de integracion que tenga como fina-

1 idad incrementar los vincules culturales, económicos y Politices 

en la region. Las primeras ideas en ese sentido pueden encontrar 

se en el ideal Pan-asiático expuestas a principios del presente 

siglo. Morinosuke Kajima, empresario y politice japanés, ha reto

mado esta propuesta - por mencionar un caso - argumentando que el 

destino histórico compartido par los paises de la reqion presupc-
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nen las condiciones necesarias para crear una "comunidad Pan-asi.f! 

tica. u9-2/ El futuro que ha tenido estos planteamiC"ntos ha sido y 

fueron paco promisorios en tanto que basan el peso del proyecto a 

una simple convergencia histórica y dejaban de lado sus dimensig 

nes p0l~tico-económicas. 

Poco tiemPO antes del estallido de la Segunda Guerra MUD

dial Japón formuló un programa de ºcolaboracíon" económica en el 

área. Esto representó el primer intento sistemático par parte de 

este pais hacia una empresa de tal naturaleza. En 1938 el gobier

no japonés presentó el proyecto de un "Nuevo Orden del. Asia del 

Este" y para 1940 creó la " Gran Esfera de Coprosperidad Económi

ca del Este Asiático". Estas Políticas g_~_G.tQ tuvieron la fina

lidad de legitimar una área de influencia económica que demandaba 

el desarrollo del imperialismo y expansionismo japonés. En el Pr~ 

mer caso.. la justificacion formal versaba en el ••compromiso" que 

tenia Ja.Pón de terminar el dominio del occidente en la region;mien 

tras en el segundo significaba el establecimiento de un espacio 

vital ( a semejanza del Lebe,nsra_ym de Hitler), donde la economia 

japonesa refrendaba la necesidad de buscar mercados y fuentes de 

abastecimiento de materias primas. 

como sefiala Kimatada Miwa •• el concepto central de la 

Esfera de Coprosperidad en 1940 fue cientificamente económico y 

no significó estar románticamente inclinado par esas nociones de 

afinidad racial, herencia cultural o proximidad geográfica. Fue 

un concepto de regionalismo para una máxima complementariedad ecQ 

nómica."9-~/ 

Para el afio de 1941 la Gran Esfera incluia a Malaya, Bar 

neo, Filipinas, Ceylan, Nueva Guinea, Formosa, Corea .. Manchuria y 

China. Estos paises fueron escenario de la explotacion y exPOlia

cíon donde se acendraron los vinculas de sumision y dependencia 

económica. De acuerdo con Saburo Ienaga " el término de Gran Esfg 
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ra de Coprosperidad Asiática no significa una solidaridad iguali

taria que abarcara la completa independencia e igualdad de todos 

los pueblos asiáticos. Los intereses especiales de Japón tenian 

que gozar de preferencia , Jap6n sería el dirigente politico de 

la Nueva Asia, •respansable del gobierno y quia ... de aquellos 

pueblos a los que les faltaba la capacidad de independencia•. V 

Tokio • retendria una posicion preferente en el desarrollo de los 
recursos de cada region qu~ fuera necesarios para la sequridad nª 

cional ... ~~/ 

Los estragos paliticos y económicos que padecieron los 

pueblos de la zona aún perduran en su memoria. Hasta el momento 

este sentimiento ha sido un serio obstáculo para el establecimie

to del proyecto de integracion de la Cuenca. J...as ocupacíon japan~ 

sa marcó sin duda una profunda huella en su conciencia histórica 

la cual se refleja en una actitud de cautela hacia los proyectos 

de colaboracion japoneses. 

Antes de entrar al contenido de las diferentes propues

tas que han surgido desde los años sesentas para crear una área d 

de integracion, es necesario precisar el carácter conceptual de 

la idea "'Cuenca del Pacifico". Frecuentemente su estudio ha sido 

abordado bajo dos puntos de vista. Por una parte, la perspectiva 

geográfica sefiala que el proyecto debe incorporar a todos los 

paises del sur. este y oeste del Pacifica. En este sentido muchos 

autores apuntan que bajo esta vision cualquier intento de integrar 

una área de cooperacíon se diluiría en su afán de incorporar una 

zona tan vasta y heterogénea.2-5 / 

Por la otra, se encuentra el criterio politico-económico 

(Por llamarlo de algún modo) donde aparecen tres grandes corrien

tes que deliberan acerca de los limites que debe tener el Proyec

to. Una primera propuesta afirma que sólamente deben participar 

los paises del Este y Sureste Asiático. Otra establece la partic~ 
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pacion exclusiva de los llamados ,.cinco del Pacifico" (.e_a~li~_E_:L_

Ye), es decir, los Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y Nug 

va Zelanda. La última señala -tal vez de forma más acertada- que 

el proyecto debe agrupar a las dos potencias capitalistas: Japón 

y Estados Unidos; los paises de la ASEAN' los NICs; Australia, Cª 

nadá, Nueva Zelanda, y algunos paises de la rivera latinoamerica

na como Chile y México. 

Todos estos planteamientos coinciden en descartar la par 

ticipacion de los paises socialistas en el nuevo esquema de inte

grac1on. Lo anterior se deriva de las declaraciones relativas a 

que únicamente será una empresa de naciones con ••economia de mer-

cado". A la par de estas razones evidentemente subyacen motivos 

de carácter Politice-estratégico. 

Estas ideas evidentemente no son compartidas pcr la URSS 

y China, paises que hoy dia ven en la reglan del Pacifico un pun

to de apoyo impartante para el desenvolvimiento integral de sus 

relaciones Politicas y económicas internacionales. Los dirigentes 

soviéticos han empezado a considerar la opcion del Pacifico y han 

expresado su voluntad para participar activamente en los proyectos 

de la Cuenca.2...~/ Por su parte el gobierno chino en su nueva estrª 

tegia de politica económica también considera la necesidad de es

trechar los vinculas comerciales y financieros con la zona, lo que 

demuestra un claro interés sobre el futuro inmediato de la Cuenca 

En suma. la definicion de la Cuenca del Paci~ico se ha

ce bajo una perspectiva económica, no en una simple dernarcacion 

geográfica, donde los países buscarán, a nivel formal, mantener 

contactos continuos en materia de asuntos económicos, Politices y 

culturales con el objetivo de racionalizar su convivencia y lograr 

un .. mayor desarrollo" regional. Bajo este disfraz se encubre toda 

una pretension tendiente a convertir al Pacifico en una zona de 

influencia para los requerimientos del desarrollo del sistema ca-
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pitalista, y en particular, para el imperialismo japonés y estadoy 

nidense. 

En este sentido, la Politica exterior de Japón se manti~ 

ne alerta sobre esta futura situacion. Los dirigentes y·los emprº 

sarios actualmente especulan sobre los términos en que se presen

tarán las relaciones politicas con los Estados Unidos vis a vis la 

Cuenca del Pacifico. Mucho~ autores sefialan la pasibilidad de un 

eje Tokio-Washington donde se repartirían las áreas de incidencia 

y control palitico-económico de la zona; otros dilucidan sobre la 

pasibilidad de un nuevo enfrentamiento bélico en el Pacifico entre 

esas grandes potencias. Es dificil predecir sobre estas pasibles 

tendencias, el hecho es que el próximo siglo será testigo de gran 

des transformaciones económicas y geostratégicas en la region lo 

que repercutirá en la correlacion de fuerzas vigentes en la Soci~ 

dad Internacional. 

Como se mencionó páginas atras, Japón fue el primer pa1s que con

templó la rocigencia para conformar una área de cooperacion y has

ta la fecha ha sido un constante"promotor de la idea desde diver

sos frentes. En el ámbito académico ha apayado a un qrupa de inve~ 

tiqadores de la Universidad de Hitotsubashi. Naqoya. Sofia y Tsu

kuba, asi como del ,]_é!E_~l;n_stitute_Q.f._J_nternation;;i_l_-1\.~s~ Estos 

J'hiok Té!!!k_~ han entablado toda una red de vinculas con otros cen

tros de enseftanza superior y de investigacion en al'J\lllOS paises 

de la zona. En los Estados Unidos con el Instituto Brookinqs, la 

Universidad de Vale. el Instituto Aspen para Estudios Human1sticos, 

el Instituto para Asuntos Públicos Hubert H. Humphrey de la Unf

vers_j._9-ª._q_d~_MiQe_~~ot-ª~-l_p._Un;j.yg_~fil..!:19A_~_1;_a_1;:_ªJ._c!!L.S_<IDJ~.il?~..l_q 

Pn i ver~j . .Q.51J·J._d_EL_H_~waJ_.,_l_~_U.o_i veL_s_~___gg_G~_:r:gg_t;OWI)._; __ ....P-Qr:...__111.e..n~J-º-ll..ª1: 

algunos; en Australia con la Universidad Nacional; en Nueva Zelan 

da con el Instituto de Asuntos Internacionales; en Corea del Sur 

con el Instituto Coreano de Desarrollo; en Indonesia con el ~.n.tgr 

foI:_Strat_!>_gj~~-;r_n._ternª-1;.;ionaJ__~.!!..dies; en Chile con el Centro 
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de Investigaciones Internacionales de la Universidad Nacional y en 

México con el Colegio de México. 

Otro flanco ha sido cubierto par la formacion de nexos 

con jefes de gobierno o de Estado o incluso con politices de im

portancia. A guisa de ejemplo puede citarse los contactos establ~ 

cides par el Primer Ministro japonés Masayoshi Ohira con Pierre E. 

Trudeau y Malean Fraser, primer ministro de Canadá y Australia,re~ 

pectivamente, asi como con los senadores John Glenn y W. Roth con 

la finalidad de promover la idea del ·pacífico. 

Finalmente, en el mundo de los hombres de negocio la bur 

gues1a japenesa ha difundido el proyecto a través del ?aG_~~ Ba

sin EcQ_QOmic Coun_c;;.~1. (PBEC), entidad que agrupa a más de 400 lí

deres empresariales de diversos sectores como el industrial# finan 

ciero y servicios. El PBEC es un foro de discusion de los proble

mas que enfrenta el área desde el punto del Gran capital. Como lo 

sefiala James Veron en su alucion al papel del organismo en el prg 

yecto de la Cuenca: " El Concepto de integración económica del Pª 

cifico es de fundamental interés para el PBEC. Desde su inicio ha 

tenido, como principal meta, el fortalecimiento de la cooperación 

y entendimiento entre las comunidades empresariales de la Cuenca 

del Pacifico y la consolidacion de los lazos económicos que contri 

buyan en gran medida al avance económico y social .. ~7../ de la zona. 

Las primeras propuestas para establecer una área de in

tegracion en el Pacifico partieron de algunos distinguidos inves

tigadores universitarios japoneses. Los primeros trabajos se estª 

blecieron en 1962, cunado Saburo Okita y Kiyoshi Kojima plantearon 

la necesidad de estudiar las formas de cooperacion regional, tres 

años más tarde propondrían la implernentacion del 19.E_gcific_~ 

:rrade Ar~q~ .. (PAF-rA),, donde incluiria a los denominados "Cinco del 

Pacifico'*. Esta idea tenia la finalidad de conformar una zona don 

de los Estados miembros liberalizarán sus intercambios come~ciales; 
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eliminarán sus tarifas arancelarias { siempre y cuando se preser

ve su autonomia con respecto a sus paliticas comerciales Y arancg 

larias frente a las naciones no participantes en el esquema de in 

tegracion) y mantendrán pol~ticas comerciales comunes. 

El PAFTA preveia la incon>aracion de algunos "paises su.Q 

desarrollados" de Asia y América Latina que desearan participar 

como miembros asociados ~ asi gozar de alqunos beneficios sobre 

tarifas preferenciales, asistencia técnica, fomento de sus expar

taciones, en niveles comp~titivos, dentro de los mercados internª 

cionales. Koj ima plantea cinco objetivos fundamentales que constJ_ 

tuian la base de esa propuesta: 

a) Incrementar los flujos de recursos financieros en los 
Estados Unidos a otros paises del Pacifico, asi como 
para las naciones asiáticas y latinoamericanas; 

b} Estudiar el comercio horizontal entre los cinco paises 
desarrollados del Pacifico en el sector de bienes de 
produCcion1 materias primas y bienes intermedios para 
hacerlo más eficiente en la region; 

c) Reajustar la produccion y comercio de bienes agrico
las entre los "Cinco del Pacifico" tomando en consi
deracion sus relaciones con Asia y América Latina; 

d} Reajustar la produccion y comercio en bienes de con
sumo que tienen un trabajo intensivo con el fin de 
proveer un gran acceso para Asia y América Latina a 
los mercados de los paises desarrollados;y, 

e) Coordinar las paliticas de ayuda de los "cinco" a los 
paises de Asia y América Latina.2_&/ 

La respuesta que tuvo esta idea por Parte de algunos pai 

ses de la region fue con mucha reserva. Kojima efectua un balance 

y expane un conjunto de motivos - que a jucio de él- fungieron CQ 

mo obstáculos principales. En primer lugar1 el intento Para redu

cir los aranceles en ciertas actividades económicas ~reó un ambien 
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te de temor; segundo, se argumentó que esa abolicion de tarifas no 

seria ~quitativa para todos los paises; tercero, se pensó que la 

liberalizac~on comercial no coadyuvaría a expandir los volümenes 

de comercio de los paises pobres y se entendió al PAFTA como un 

club de paises ricos que sólo. iban a contribuir a sus inter·eses 

parLiculares, y par último, las actitudes de las patencias econó

micas del área en ese momento mostraron su preferencia a partici

par en esquemas multilaterales que en una propuesta de indole re
gional. 2..9 / 

No obstante, esta propuesta dió lugar al surgimiento de 

una serie de conferencias regionales sobre las formas de instrumep 

talizacion del proyecto de la Cuenca. En 1968 con el patrocinio de 

la JaE.fill_Ji:S:-9D_Q!!!;i.J;<_~~~~;:i_r_c_h_S:.QnteJ::: se organizó el Pa_s:_j._f_j__c_"J.::r;:p_9._!".-ªPñ 

P-=~l,_gmn_~nl;;__c;:o.Qf.§rei;¡._<;;_eJ> con la participacion de académicos, Pol 1-

ticos y empresarios de la zona se discutieron uiversos problemas 

sobre comercio~ transferencia de tecnologia. empleo. recursos na

turales y minerales; asi como mecanismos para estrechar la coope

racion económica entre los pa~ses del Pacifico_ En este mismo es

cenario Kojima y Peter DrYsdale de la Universidad Nacional de Au~ 

tralia hicieron el planteamiento inicial para la creacion de la 

Orq<;in.i;¡;atj._Qp.___f_Q.+--P._aci_l;_ic Tr;:;:i-9..-1!.!lº-º.<;L'@.}.Qpment, (OPTAD)' CUYO fun 

cionamiento se asemejaria a la 9-S...9-ª-DJ._z.ª-.tiq_IJJ~q_r Eco~J!LLq____C.QP~...r:g-= 

~~..Qn_cmo;l__J;i'ª-ve~o.E.ment, (OECD), y se constituiria - al menos al prin 

cipio- en un eslabón intermedio para la realízacion del PAFTA. s~ 

gUn sus promotores la nueva organizacion estaria regida pcr tres 

códigos de conducta: 1) un código de buena conducta en el caroPo 

de la Politica comercial; 2) un código de inversiones extranjeras 

y 3) un código de ayuda y Politica comercial hacia los paises suh 
.1.C!.Q/ 

desarrollados de Asia y América Latina. 

Los procesos Políticas y económicos que se presentaron 

en 1a Sociedad Internacional de los afias setentas fueron catalizª 

dores que incidieron directamente en la maduracion de la OPTAD CQ 

1 
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mo una idea capaz de ser una realidad. Diversos organismos se avg 

caron a su estudio .. particularmente a anal izar la propuesta de in

tegracion, y cómo se PGdria llegar a una verdadera cooperacion en 
tre los paises de la Cuenca. En 1979 el Cº-RJ!hJ-1;.~ee __ 9I>_l".o_r::_e_i_qi;,_Re-= 

L;;u;_;is¡l;l!;; del Senado estadounidense elaboró un reporte donde se reª 

lizaba una evaluacion del OPTAD. el estudio estuvo a cargo de Pe

ter Drydale y Hugh Patrick, las conclusiones versaron sobre la ng. 

cesidad de fortalecer la idea del OPTAD y vertia algunas opiniones 

sobre los términos de incorporacion del gobierno de los Estados 

Unidos en ese esfuerzo de cooperacion.1Q.1/ 

Este nuevo interés dió al concepto de integracion en el 

Pacifico un nuevo impulso para su discusian en diferentes foros 

internacionales. Este hecho repercutió en una mejor identificacion 

de los objetivos y alcances de la propuesta y abrió sus criterios 

de membresía, ahora incluia no sólo a los "Cinco del Pacificoº, sj_ 

no también veia necesario incorporar a los paises de la ASEAN, los 

NICs, los Estados islas de la zona y los paises latinoamericanos. 

Entre sus fines destacan el interés de promover el desarrollo 

económico y la expansion de las· intercambios comerciales de los 

paises del área a través de la coordinacion de aYUda y Proyectos 

de inversiones; se pretende trabajar en la estabilidad del comer

cio a fin de Poder paliar las fluctuaciones de la balanza de pagos. 

indices de intercambio. desempleo e inflacion en la zona y par úl 
timo buscar el aprovisionamiento seguro de recursos naturales y 

alimentarios entre los paises de la reglan. 

En 1979 el Primer Ministro Ohira plateó la necesidad de 

conocer a fondo la Propuesta de la Cuenca y definir en forma sis

temática la pasicion de su gobierno al respecto. Ohira representan 

te máximo de las concepciones trilateralistas vei~ en la coopera

cion transpacifica un medio para consolidar la Participacion de 

Japón en el área Asia-Pacifico no sólo en términos económicos si

no también Politices. Inspirado e influido por estas ideas creó el 
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E_a.!'.;._i_t_t__c.~.~?_i_n__C_gp_1?_~_@j:_i_Q_1J._Sj:._1=1_Q,y_G_:r..Q\.1E, el Proyecto fue encomendado 

a Saburo Okita y cuado lo nombraron Ministro de Relaciones Exte

riores, el mando lo tomó Tsuneo Iida, académico de la Universidad 

de Nagoya. 1021 

El estudio puso énfasis en que en el Pacifico existian 

las condiciones para crear una área de integracíon; la diversidad 

entre los pueblos de la region más-que ser un impedimiento, era 

una condicion que perrnitia estrechar sus lazos para conformar un 

"punto de encuentro" entre ·diferentes formas culturales, paliticas 

y sociales que habitan en el área. Además se sefiala que el proye~ 

to debe promover el intercambio y la comprension mutua en campos 

tales como la educacion, cultura, energía, desarrollo de recursos 

marinos, agricultura, tecnologia, asi como en la necesidad de es

trechar los lazos de cooperacion para el desarrollo industrial y 

la expansion del comercio en la Cuenca. Finalmente señalan que la 

"la cooperacion en la Cuenca de1 Pacifico deberá ser promovida 

gradual y firmemente. Mientras la vitalidad y dinamismo de la re

qión del Pacifico está recibiendo creciente atencion, es también 

cierto que a19Ullas personas toman una Posicíon esceptica sobre el 

particular énfasis de la cooperacion de la Cuenca. Porque el con

cepto de cooperacion imPlica una tarea de largo plazo que requie

re de mucha paciencia-" 1 º3 / 

Las conclusiones de este trabajo sirvieron de soparte a 

la palitica exterior de Ohira en el Pacifico. Bajo su patrocinio 

y el de su colega australiano, Malean Fraser, se organizó en sep

tiembre de 1980 en la ciudad de Camberra el Eªc~~J.c_kommun;tty Se

minª_x:, la finalidad del encuentro fue crear un espacio para discy 

tir y paner en marcha acciones sobre cuestiones claves para la 

cooperacion en la reglan y así apoyar la iniciativa de la OPTAD. 

La conferencia urgió en la necesidad de crear el Paci~CQ9~ra

!;_:i,_qn__c;:glJlllli ttq_e • (PEC). órgano privado e informal de consulta que 

facilitara el intercambio de informacion sobre temas como el comer 

cio, inversiones, servicios, etc. El comité estaria compuesto por 

académicos, empresarios y representantes gubernamentales, a nivel 
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formal, estaria presidido par un secretariado que coordinara sus 

trabajos. 

En este momento se busca formalizar una entidad que con 

dujera los trabajos, antaño aislados y desorganizados, para crear 

las condiciones en las cuales se basará el proyecto de integracion 

transpacifica. Un elemento impcrtante es que se pretende hacer un 

diagnóstico de los proble~as de la region y al mismo tiempa propg 

ner medidas concretas para solventarlos. El PEC sin lugar a duda 

constituye un esfuerzo par? coordinar y dirigir los intentos para 

convertir a la Cuenca del Pacifico en una zona de cooperacion. 

Un aspecto fundamental que se desprende de los resulta

dos de la conferencia en Canberra es que los trabajos presentados 

y en las conclusiones del foro se insiste en reconocer que la in

terdependencia económico-Política entre los pueblos de la zona 

constituye la base y plataforma esencial para el establecimiento 

de la Comunidad del Pac1fico. El mismo Ministro Ohira se refirió 

a este proceso en los siguientes términos: " Una de las más impar: 

tantes tendencias que caracterizan a la COmunidad Internacional es 

la interdependencia. El Mundo en donde vivimos está progresando 

para ser una comunidad interdependiente ... Cada hecho. cada problg 

ma cru.e sucede en-cualquier parte del mundo es instántanearnente per 

cibido por otros, ninguna respuesta puede ser efectiva si no es 

global en sus campas politices, económicos y sociales. Esta tenden 

cia ha permeado profundamente aún dentro del dominio de la cultu

ra y las percepciones nacionales.".l_QA/ 

Este planteamiento obliga hacer un breve paréntesis pa

ra tratar el concepto de interdependencia. Esta idea se ha ido con 

figurando en los textos de Relaciones Internacionales producidos 

en el ámbito anglosajón en la década de los setentas. Su argurnen

tacion central radica en el hecho de que los actores de la Socie

dad Internacional viven en condiciones de estrecha vinculacion. 
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Por tanto es imposible que los Estados vivan como entidades aislª 

das o autárquicas, -tal como lo afirma Ohira- pues todo aconteci

miento incide directamente entre unos y otros. En el campa de las 

relaciones económicas internacionales, por ejemplo, los paises rJ. 

cos o pobres mantienen nexos de una "dependencia mutua"; para es

te enfoque esta es la nueva realidad que vive la humanidad y hace 

obsoletas aquellas apreciaciones que señalaban a la dependencia 

como la caracteristica central de las relaciones entre los Paises. 

Robert O. Keohane y Joseph S. Nye lo han expresado de 

la siguiente manera: " ... dependencia significa un estado determi

nado o significativamente afectado par fuerzas externas. Interde

pendencia, más simplemente definida, significa mutua dependencia. 

Interdependencia en la Politica Mundial refiere a situaciones ca-
1 

racterizadas por efectos reciprocas entre los Paises o actores de 

diferentes naciones. n.1.D...-5./ 

Estos enfoques al mismo tiempo consideran que las concepciones de 

la teoria de la Dependencia son limitadas para comprender la com

plejidad de los procesos internacionales contemporáneos. En un rg 

parte de la Comision Trilateral se califica de retórica aquellas 

pasiciones que consideran a la ''interdependencia creciente'' como 

un escaparate para ocultar los profundos vínculos de sumision y 

expoliacion que sufren los paises pobres por las naciones indus

trializadas . .1._0_Q/ 

No obstante, la realidad de los pueblos de Africa, Asia 

y América Latina de ninguna manera conduce a considerar los enfo

ques dependentistas como una falacia. Por tanto1 es preciso desen 

mascarar el mito de la interdependencia. analizar la dimension de 

este concepto y conocer cuáles son las fuerzas internacionales que 

lo promueven a fin de descubrir sus intereses inmediatos. 
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Visto lo anterior, la interpedencencia resulta un inten 

to evidente por maquillar los lazos de dependencia de los pueblos 

de la region. La ley de la reproduccion del capitalismo marcará 

el surgimiento de dos esferas: una que se benificiará del trabajo 

de otra, y ésta última, como soporte para el desarrollo económica 

Y>social de la primera. El Proyecto de la Cuenca al sustentarse 

en estas bases evidentemente reflejará y marcara aún más las relª 

cienes desiguales, los viculos de dependencia y la Pobreza entre 

los paises del área. _1 O?/ 

El PBEC órgano representante del Gran capital de los pa~ 

ses desarrollados de la Cuenca han manifestado su adhesion complg 

ta a éstas concepciones. Muchos de ellos son activos representan

tes de la Comision Trilateral y han adoptado este enfoque como una 

foona de encubrir las tendencias de transnacionalizacion de la v~ 

da económica de la region donde un puñado de empresas controlan y 

manejan la Produccion, comercializacíon y distribucion de materias 

primas y productos manufacturados. En este sentido las grandes cor 

Poraciones japonesas encuentran bajo estos argumentos la base Pa

ra accionar y buscar bajo un eSquema de cooperacion una forma ideal 

para promover y asegurar sus intereses. Como lo seftala acertadamen 

te Carlos Rico: 0 Detrás del conflicto entre el ' nacionalismo es 

~recho' y el 'universalismo' que subraya la Trilateral, está en 

práctica la defensa de los intereses del instrumento que es encuen 

traen la base misma de esa 'interdependencia' que se pretende y 

promueve" la empresa transnacional ... De hecho, buena parte de las 

propuestas, pretendidamente dirigidas a ayudar a los paises peri

féricos ... pueden tener como resultado el facilitar las activida

des de tales empresas y fomentar el proceso de transnacionaliza

cion de la economia capitalista. ,,j_QJ~/ 

Después de ésta somera revis1on de la categoría de la 

interdependencia es preciso continuar con nuestro recorrido por 

los intentos de integracion en el área. En 1982 se organizó en 
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Tailandia una conferencia con el tema "La ASEAN y la Cooperacion 

en el Paclficoº, acto promovido POr el PCC de este pais bajo la 

direccion del Primer Ministro Adjunto, Thanat Y.llaman. Sus objeti

vos fueron: "1) Discutir el significado de la interdependencia 

económica en el Pacífico y las economias de la ASEAN; 2) Examinar 

la necesidad de un nuevo foro para la cooperacíon económica entre 

los paises de la Cuenca del Pacifico, con el objeto de facilitar 

las transaciones económicas y minimizar los conflictos;y, 3) Con

siderar el foro de cooperacion económica más viable a corto,media 

no y largo plazo .... :LO_~/ 

La conferencia sugirió su transforrnacion corno un espacio 

de discusion permanente y se creó el E_ªc_i_~_i-~ __ E~.QD._p..m_:l__c __ C-ºº12~~ªJ:i_QQ. 

Cont:._~~~QG~, (PECC}, asi como la formacion de una serie de grupos 

de trahAjos ¿ (::!:.._i:)§_k_EQLG_g), sobre problemas sectoriales que enfren 

ta la region, entre los más imPDrtantes fueron el comercio y many 

facturas ( sus estudios estuvieron coordinados Por el J~_g__r_~ª--Qeve

l_o~m.~J:._I_:rt_$._t._i_t.ut~}; comercio de productos agricolas ( a cargo del 

e__q..º-_:jJ~.i-~-E~p_JJ.Q._m_iJ;::_~QO.E...e_i:._aJ;:._:i,_9n__C..QIDm.Lt;J:.~-de Tailandia>; comercio de 

minerales ( bajo la direccion de la Universidad Nacional de Austrª 

lia) y el de inversiones y tecnologia ( bajo la tutela de la JaE_aD 

SE?_~~.l__Comm_:j___t_~_e_~q¡;-_I>-"~-i-~i_i:;_!:_ogp__e_z::a:!;;j_QQ. ) 

En suma, se planteó la necesidad de estrechar las rela

ciones macroeconómicas ( a nivel gubernamental} y las microeconó

micas ( a nivel del sector privado) entre los paises de la zona. 

Se abordaron los problemas de seguridad alimentaria, el problema 

de la conservacion de la energia, se subrayó sobre las condicio

nes para el "despegue económico" de la zona ( según sus propios 

términos); las formas de la liberalizacion comercial y el PDsiblg 

establecimiento de acuerdos monetarios permanentes. Asimismo se 

reiteró el compromiso para apoyar a la OPTAD a través de los tra

bajos del PECC. 
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Por último. se analizó el papel importante que represen 

tan los paises miembros del ASEAN en la futura COOPerac1on en la 

Cuenca del Pacifico, asimismo se estudiaran· los motivos par los 

cuales algunos Estados miembros han manifestado una actitud caudg 

losa. Uno de los principales estriba en que los términos de las 

relaciones comerciales, económicas y financieras no serán iguales 

para todos los miembros. A su jucio las superpotencias gozarán de 

una serie de privilegios acordes con sus intereses. Además sei\alan 

que su esfuerzo de integracion subregional se veria absorbido par 

una Propuesta más global donde correria el peligro de desaparecer 

su entidad o debilitar su presencia como actor regional de impar

tancia. 

En 1983 en la ciudad de Bali se reunieron los grupas de 

trabajo del PECC donde presentaron algunos diagnósticos sobre sus 

investigaciones y plantearon algunas propuestas tendientes a rnejQ 

rar los mecanismos de cooperac1on en el Pacifico. Dos a:fios más tar 

de, la conferencia tuvo su reunion en Corea, en ella se manifestó 

que el PECC habla sufrido la transic1on de un órgano de consulta 

e informal a otro maduro y PCJrtavoz de los esfuerzos de integra

cion de la CuencaJ esto se reflejó en una mejor definicion en su 

estructura orgánica. El máximo nivel lo pasee la Conferencia que 

es auxiliada par un comité permanente; se establece una coordina

c1cn que regulará las actividades de los grupas de trabajo; la bª 

se repasa en los comités nacionales para la Cooperacion en el Pa

cifico. 

Las recomendaciones que se expusieron en la reunion se 

encaminaron a ser acciones de carácter operativo. Por un lado, se 

solicitó a los gobiernos el impulso de programas de negociac1on 

comercial para fomentar la celebracion de una nueva ronda de dis

cusion multilateral sobre los problemas de comercio internacional; 

se Planteó la necesidad de iniciar el proceso de liberac1on comer 

cial; se propuso estudiar una POsicion colectiva acerca de los prg 
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blemas de la produccion de materias primas y se puso énfasis en 

la necesidad de que se contribuya al desarrollo financiero de la 

región. En síntesis, iniciar los Primeros Pasos concretos para fo~ 

mar los cimientos donde reposará el esquema de integracion trans

pacifica. 

El Camino recorrido desde la propuesta de la PAFTA hasta 

el surgimiento del PECC ( Ver Anexo V) significó la toma de cons

ciencia de las nuevas pate.ncialid.ades económicas y políticas de 

la region. La iniciativa empezó como un esfuerzo - tomando la ex 

periencia europea como ejemplo - para estrechar los vinculas de 

cooperacion en la region; después de varios años se llegó a la con 

cluslon que cualquier intento deberia partir desde la discusion y 

deteccion de los problemas que enfrenta el área, evaluar las pasi 

bilidades reales en diversos campas y efectuar politicas encaminª 

das a c1-istalizar en la realidad las recomendaciones. En pocas pª 
labras, formalizar un proceso de integracion razonado cuyas bases 

tengan solidez para superar las inercias y obstáculos reales que 

existen en las actitudes ( y con razón justificada) de algunos PaÁ 

ses de la Cuenca. 

Este apretado recorrido sobre los di ves-sos intentos pa

ra crear una zona de cooperacion en la Cuenca del Pacifico constª 

tan los intentos y esfuerzos par parte de Japón seguido por otros 

paises de la zona) para promover la idea. Desde la creacion de la 

Gran Esfera hasta el surgimiento del PECC, el gobierno Y la burguª 

sia japonesa han puesto mucho cuidado en mantener una presencia y 

una linea dominante en los diferentes foros de discusion. En el 

campo académico las figuras dominantes de Kojima y Okita han sido 

constantes promotores de diferentes modalidades para la integra

cion de la zona y actualmente son las bases de las actuales propue~ 

tas. En el PBEC la participacion de Noburo Gotoh, lider del bloque 

japanés en el organisffio y activo integrante de la Comision Trila

teral, ha logrado constituir una red de vínculos con diferentes 
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sectores empresariales no sólo para a.poyar y difundir la idea de 

cooperacion sino para estrechar los vinculas del Gran capital ja

panés con las burguesias locales de los paises del área. 

Los dirigentes politicos y la burguesia japanesa han con 

vergido en un frente - rasgo fundamental de la estructura Politica 

japonesa- que ha conducido la Politica exterior de ese Pais en el 

Pacifico; el interés para.establecer el proyecto es muy dificil 

comprenderlo bajo la •• simple voluntad" y el sentido altruista 

de conformar una área de cooperacion cuyos beneficios sean campar 

tidos POr igual entre todos los miembros. En su esencia, fuera de 

su apariencia, Japón plantea una recornposicion de la zona como u.ti 

espacio vital para la reproduccion de las nuevas condiciones de 

acumulacion de capital que está exigiendo su desarrollo económico. 

3.2 JAPON Y LOS RETOS DEL DESARROLLO 

El ejercicio de la Politica exterior se fundamenta en 

las caracteristicas del programa palitico-económico que rige y mar 

ca las pautas de funcionamiento del Estado. En su ejecucion partj_ 

cipan un conglomerado de instancias e intereses que adquieren un 

sello distintivo en cada formacion social. A pesar de lo que común 

mente se piensa, ese proyecto histórico no es el resultado de la 

ºvoluntad de la colectividad .. como SuPUesta depasitaria de la ca

pacidad de dictaminar sus destinos, sino que representa una estrª 

tegia de un sector de clase ( donde conviven una serie de ~racciQ 

nes que pretenden ereqirse como hegemónicas) que a nombre del to

do plantea los términos de conducc1on de la sociedad en el plano 

endógeno Y exógeno. 
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Es preciso tener en cuenta estas consideraciones en el 

momento de despejar ~quellas apreciaciones que consideran el plan 

teamiento y la práctica de la politica exterior como el simple r~ 

fleje del "interés nacional" de los pueblos. Esta perspectiva por 

su propio peso ha demostrado su escasa utilidad analitica para com 

prender este proceso. El aparato estatal y sus acciones sólo pue

den comprenderse por su carácter de clase. En otras palabras, en 

relacion al grupa y fraccion que tiene el monopolio del POder po

litice. 

En el caso de Jap6n es a partir del proyecto del Teu.n_q 

que se configuran los cimientos donde se apayan sus actuales es

tructuras politicas, sociales y económicas. La Renovacion Meidyi 

conformó las bases para la consolidacion de un sistema capitalis

ta su~_gªp~ris dentro de las condiciones especificas de la forma

cion económico-social japonesa. La creacion de un Estado fuerte y 

centralizado, el surgimiento de u.na estructura de clase que here

da en gran medida algunos rasgos de la épaca shogunal, la forma

cion de un sector burocrático con grandes atribuciones e injeren

cia en las decisiones políticas y el nacimiento de un nexo perma

nente entre la burquesia y el Estado fueron algunos elementos que 

permiten comprender los mecanismos de funcionamiento de la segun

da Potencia económica capitalista. 

Los vinculas entre ese "sector público" y el "privado" 

son un punto básico para entender los procesos de elaboracion de 

la palitica exterior del Estado japanés. Estos nexos obedecen a 

condiciones históricas. páginas atrás se estudió cómo los dirigep 

tes Meidyi impulsaron la creacion y fortalecimiento de un sector 

capitalista, donde tuvo una participacion directa en la creacionde 

las condiciones para el desarrollo de las nuevas relaciones de prg 

duccion y el proceso de acumulacion de capital. Bajo estas premi

sas deben comprendersé ese rasgo particular de la estructura pal~ 

tica de la sociedad japonesa. 
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Los vínculos entre ese ºsector público" y el "privado" 

son un punto básico para entender los procesos de elaboracion de 

la palitica exterior del Estado japenés. Estos nexos obedecen a 

condiciones históricas. Páginas atrás se estudió cómo los dirigen 

tes Meidyi impulsaron la creacíon y fortalecimiento de una clase 

capitalista, donde tuvo participacion directa en fomentar las COD 

diciones para el desarrollo de las nuevas relaciones de Produccion 

y el proceso de acumulacion de capital. Bajo estas premisas deben 

comprenderse esa condicion particular de la estructura palitica 

de la sociedad japanesa. 

No obstante, existen algunos autores que conciben a es-. 

te lazo como una accion surgida después de la pastguerra y basic~ 

mente de la conformacion del Partido Liberal Democrático. Hugh Pª 

trick y Henry Rosovsky lo expanen con base en la presencia de tres 

factores: •• Primero, el PLD ha estado continuamente en el poder 

como un partido pro-empresarial desde su formacion en 1955 ... Seguo 

do; la burocracia gubernamental a diferencia de los empresarios y 

paliticos son una fuente impcrtante de iniciativas en la defini

cion del interés nacional y de la formulacion de las politicas. 

Tercero, los precios agresivos, la competencia por la distribucion 

del mercado entre las firmas han significado que ellas den la bien 

venida a la interferencia gubernamental para restringir la 'exce

siva' competencia"·LLQ/ 

Estas apreciaciones evidentemente reducen el significª 

do de las relaciones entre el Estado, la burocracia y el Gran Ca

pital para la formulacion de las acciones politicas y económicas 

del gobierno japanés. Al atribuir la mera convergencia de dispasj 

ciones coyunturales o de regulacion económica se pierde la verda

dera imPOrtancia de este rasgo particular de Japón. 

En el planteamiento de las prioridades de la palitica 

exterior de este país esos elementos se manifiestan claramente.En 
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muchas ocasiones en los documentos oficiales y en los discursos 

políticas se sefiala que la protecclon de los intereses económicos 

de los empresarios constituye un principio rector de su comPQrta

miento internacional. El surgimiento de la dotrina de "seguridad 

económica•' es un claro ejemplo. 

Los intereses de los dirigentes paliticos, la burocracia 

y la burgues1a dibujan en sus interrelaciones la fisonomia del prg 

yecto societario, su modelo de desarrollo y su estrategia de con

vivencia en la Sociedad Internacional. Este rasgo de colaboracion, 

negociacion y conflicto regula la actividad del Estado como agen-

te politice y económico. 

Esta situacion ha tratado de ser analizada par algunos 

enfoques , dentro de ellos destacan aquellas concepciones que con 
sideran a Jap6n como una sociedad anónoma (~ª.E_@_Inc_~.> Este enfo

que ha sido objeto de una serie de impugnaciones que critican su 

propension a considerar las relaciones entre estos sectores como 

armónicas, homogéneas y fundadas en la racionalidad en sus inter

conexiones. Como sefiala Jan Woronoff " un rasgo básico de la teo

r1a de Japón como una sociedad anónima es el alto grado de coope

racion y armenia entre los diferentes sectores gubernamentales ... 

otro aspecto es el excepcional grado de cohesion que existe 

entre las compafiias especialmente la grandes, y entre ellas y el 
gobierno ... .1.J.l/ 

En efecto, es dificil suponer una conformacion uniforme 

entre estos sectores, dentro de ellos coexisten grupas de PC>der e 

intereses que correspanden a una fraccion de clase que demarca las 

particularidades de la dinámica del grupa social en general. Sus 

alianzas y conflictos para convertirse en dirigentes y presentar 

su proyecto como hegemónico es una tendencia que en Japón es muy 

acentuada. En la esfera gubernamental, en la dirigencia política 

del partido dominante y en el mundo de los negocios existen una 
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red de vinculaciones que constituyen pesos y contrapesos reales 

dentro de la correlacion de fuerzas en la estructura Politica y 

económica japcnesa. De acuerdo con Woronoff " el fenómeno penetra 

la vida japonesa y en cada sector de la POblacion. Asi encontramos 

los Q~§~ (fracciono grupa) en los partidos Politices (habatsu), 

en la burocracia UumJ;>i>..h_~µ). en los militares (gµnt;>_ªt_§J.!). en la 

escuela y universidades ( g_a_J,.µJ:>.ª:t:o§._µ). en los negocios (?.a.iJ;iª-t.l"_l!). 
etc . .. .Lt.2J 

En fin, la formulacion de la Politica exterior de Japón 

estará condicionada par la incidencia directa de esta urdimbre de 

conexiones. Estas no se presentan. siempre corno concordantes, sino

POr el contrario son, en algunas ocasiones, antagónicas cuyas me

diaciones se realizan par medio de negociaciones y alianzas PC>li

ticas entre diferentes fracciones. El sector hegemónico presenta 

el programa palitico-económica que regirá los destinos del Estado 

y será sancionado par los diversos intereses crue concurren en su 

planteamiento. 

La POlitica exterior al constituir una "prolongacionº 

proyecto "nacional" del Estado, resulta imprescindible. para su 

aproximac1on conocer las características del modelo de desarrollo 

que rige el funcionamiento y reproduccion económico-social de la 

formacion social especifica. En el caso de JaP6n ya se analizarón 

las condiciones históricas que permitieron el surgimiento del PrQ 

yecto capitalista. Asimsimo se revisaron los fundamentos de la "r,e 

cuperacion'' japanesa en la pasguerra y cómo estos procesos fueron 

acampafiados par toda una estrategia internacional par parte de los 

dirigentes japoneses que partieron desde las reclamaciones para 

eliminar los tratados desiguales a finales del siglo pasado; las 

Politicas expansionistas del periodo de entrequerras; las politi

cas de reparaciones de guerra y 119ayuda" en la pasguerra hasta las 

propuestas para crear una zona de cooperacion en la Cuenca del Pª 

cifico. 
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E:n este sentido es muy dificil comprender el comparta

miento en el exterior de Japón sin tomar en cuenta las particula

ridades tanto del modelo de acumulacion ( donde se gesta las con

diciones materiales de reprod.uccion de la sociedad) como de las 

configuraciones superestructurales ( ámbito de direccíon jurídico

PC>litica) que en sus concatenaciones dialécticas impanene los sen 

deros de conduccion donde el Estado deberá transitar a nivel inter 

nacional. 

La idea de integracíon en el Pacifico constituye un elª 

ro ejemplo de las interrelaciones entre la dinámica del funciona

miento Político-económico endógeno de la sociedad y la elaboracíon 

de planteamientos de palitica exterior ecnaminados, obviamente, a 

servir de soparte a la lógica de operacíon del sistema capitalis

ta japonés. 

Por tanto es menester esbozar algunos linemientos bási

cos del modelo de desarrollo japanés como una forma para llegar a 

comprender los entretelones de la propuesta de cooperacion en la 

zona .. Las condiciones de Jap6n de la ocuPacion eran realmente muy 

graves. La existencia de altos índices de inflacion, desempleo,bª 

ja productividad y la insuficiente y obsoleta planta industrial 

hacia dificil el panorama para la .. reconstruccion naciona1" .. En 

este momento la creacíon del PLD fue un elemento importante para 

sentar las condiciones de estabilidad Política del país y del far 

talecimíento del gobierno como rector de la vida palitica y econg 

mica japonesa. 

La gran empresa que tuvieron acuestas los dirigentes jª 

paneses en ésta épaca fue la de .. reactivarº la estructura económ.i. 

ca gravemnete afectada par las consecuencias de la guerra. La ac

cíon del Estado y del Gran capital permitieron forjar la renovacion 

de un aparato industrial; fortalecer el sector de expcrtacion y 

apayar el desarrollo intensivo del sector de bienes de capital .. 
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Algunos autores señalan que esta opcion emanó de la in

corporacion por parte de los dirigentes japaneses de la concepc~on 

clásica del principio de la Division Internacional del Trabajo,se 

prefirió especializarse en el sector de industria pesada Y de al

ta tecnología parque ofrecia al pais una "mejor ventaja comparatj_ 

va" en su incorporacion en el mercado internacional. 

Esta .. especiali~acion" conllevó la incorporacion Y ereª 

cien de sistemas tecnológicos avanzados que diera..~ soporte a las 

exigencias de produccion d~ estas industrias punta. En éste perió

do los sectores siderúrgicos, electrónicos y petroquimicos fueron 

los sectores prioritarios para el desenvolvimiento industrial. CQ 

mo lo sefíala Miyohei Shinohara " durante el desarrollo industrial 

que se dió en la postguerra, las industrias intensivas en capital 

como la del acero y la petroquímica lograron un significativo avan 

ce, desarrollándose al mismo tiempa las industrias intensivas en 

trabajo como la automovilistica, la electrónica y otras. Estas in 

dustrias básicas y las de transformacíon adquirieron después de 

haber experimentado un proceso gradual de internacionaliza
cion"lJ_:V 

El gobierno japonés fue un impartante apcyo en este PrQ 
ceso, por un lado, permitó las condiciones de control de la fuer

za de trabajo en un ambiente de superexplotacion; contuvo el alza 

de salarios y apayó con obras de infraestructura e inversiones que 

permitieron el desenvolvimiento de los ritmos de acumulac~on inten 

siva. Asimismo fomentó programas de préstamos para la iniciativa 

privada con bajas tasas de interés, otorgó excensiones de impues

tos y favorables deducciones, ofreció créditos para el pago de im 

puestos de los inversionistas japaneses en el exterior y celebró 

acuerdos con otros paises para facilitar y garantizar el funcionª 

miento de las empresas japonesas crue operaban en el exterior.J .. iA/ 

Este esquema de desarrollo implicó el surgimiento de grª 
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ves problemas en la economía de este pais. Por un lado, se acendr9 

ron los problemas de degradacion del medio ambiente por medio de 

la contaminac1on industrial, esto provocó en el pueblo japonés una 

ola de protestas encaminadas a evitar y prevenir la POlucion. Por 

el otro, se inició el desaliento para la produccion agricola, el 

traslado de la fuerza de trabajo a los conglomerados industriales 

y las POliticas de liberalizacion de importaciones del gobierno 

afectó la agricultura de autoabastecimiento y el desarrollo propio 

de recursos naturales. De acuerdo con Jun Mishikawa " la importan 

cía de recursos más baratos procedentes del extranjero contribuyó 

al mantenimiento de una competencia fuerte en la industria japong 

sa, especialmente en lo que se refiere al sector de alimentos,que 

trasladó mano de obra del sector rural al industrial en la década 

de los sesentas, pero esto se alcanzó a costa del freno y destrug 

cían de los recursos domésticos . .,J_J_S:/ 

En efecto, el despliege industrial intensivo, la reduc

c1on de la producc1on agr1cola y los problemas ecológicos llevaron 

a Japón hacia su transforrnacíon en un gran impartador de Productos 

alimenticios, eecursos naturales y estratégicos. Esta tendencia se 

aceleró en forma continua para los anos sesentas y setentas. " De 

1960 a 1970 el consumo de cobre aumentó un 10% por afio, el zinc el 

12.3%, el,niquel 17%, el aluminio el 19%, el mineral de hierro 

18.1%, el carbón el 13% y el petróleo 24.4%, con lo que cado uno 

excede dos o tres veces la tasa promedio mundial de aumento ... En
tre 1960 y 1970 la tasa de dependencia del exterior en relacion a 

cobre aumentó del 50.6 al 75%; del zinc de 26.3 a 54%; del mineral 

de hierro del 68 a 87.9%; del carbón del 35.8 al 78.5%, del petró

leo del 98.6 al 99.7% ... En cuanto a la importacion de estos recur 

sos, la Participacion de los paises en vias de desarrollo es imPoJ: 

tante: en 1975, el 55% de alimentos, el 54% de materia prima (79% 

de metal), el 86% del combustible provenía del mundo no industrial 

y en promedio el 63% del total de importaciones provenía de los 

paises en '\rfas de desarrollo. ,,1._1.QI 
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Después del boicot petrolero en 1973. Japón manifestó su 

vulnerabilidad en su abastecimiento de materias primas y energét~ 

cos. A partir de est.e mamen Lo se t1-<J.tó de formular- estr-at.egias ten 

dientes a establecer lineas de aprovisionamiento seguras1 asimi~ 

mo se pretendio fortalec~r la investigacion sobre fuentes alternª 

tivas de energía. 

A pesar de estos esfuerzos, datos de 1984 confirman la 

gran dependencia de Japón en el exterior. La importaclon de alimen 

tos ascendió a 18.61 billones de dólares Y experimentó un incremeD 

to de 1 .49 billones de dólares en comparacion al allo anterios. En 

el rubro de materias primas sus importaciones fueron de 9. 32 bi-= 

llones de dólares. Estos son algunos indicadores que constatan la 

gran paradoja presente en el modelo de desarrollo japonés1 una SQ 

c.iedad con. un aparato productivo orientado a la exportacion pero 

con fuerte dependencia en sus abstecimientos de produc~os prima

rios. 

A partir de los años setentas esta preocupacion por bu~ 

car mecanismos de abstecimicnto seguro fue un aspecto fundamental 

de la palitica exterior del gobierno japanés. Se awnentaron los 

proyectos de colaboracion y ayuda bilateral hacia los pueblos ºsu.Q 

desarrolladosº, en especial los del área del Pacifico, se incrernen 

taran los programas de inversiones y sobre todo di6 inicio a una 

campa:ña de "acercamiento" diplomático de los paises del área Asia

Pacífico para eli.minar la imágen de "'pa1s agresor .. y resaltar la 

del "buen vecino". De igual manera se estrechó el vinculo con los 

políticos y la burguesía local y, obviamente se instrumentó la can 

paña para la promocion del proyecto de intcgracion regional en la 

Cuenca del Pacifico. 

El Primer Ministro Takeo Fukuda emprendió una pol 1 ti ca 

de "acercamiento" hacia los paises del Este y Sureste A.siático. El 

conjunto de acciones se han denominado como "dotrina Fukuda" cuyos 
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principles postulados fueron: 1) El compromiso de Japón de no con 

vertirse en una potencia mi]i.tar; 2) La necesidad de establecer 

contactos económicos como un .. buen amigo" <"'..n el marco de Ja igua_l 

dad, y 3) La Presencia de Japón en el área no será e.n términos lil_i_ 

litares, sino como promotor del desarrollo económico en la re--

q1on .. U-"1/ 

Fukuda insistió en su politica exterior en erradicar la 

imágen de Pais agresor como una forma de paliar los resentimientos 

y el esceptisismo de muchos paises del área a sus programas de "a

yuda'• y cooperacioll_ 

El ascenso de Masayoshi Ohira en la escena politica ja

.POnesa constituyó un marcado impulso para la realizacion del pro

yecto de la Cuenca~ Como ya se analizó, Ohira entabló toda una red 

de vinculas Políticos con dirigentes, hombres de negocios y acadé

micos para realizar grupas de estudio y faros de discusion para 

tratar de efectuar un balance sobre la propuesta de cooperacion. 

Además representaba aquella fraccion de clase que tenia mucho in

terés en adoptar las propasiciones trilateralistas como ejes guias 

para el compartamiento de Japón en la Sociedad Internacional. En 

este sentido, el concepto de interdependencia constituyó una con~ 

tante en los pronunciamientos Politices y un concepto clave que 

adoptó el Gran capital japonés. 

A este respecto resulta interesante mencionar una idea 

que resume esta tendencia. La noc1on de "seguridad nacional multi. 

dimensional", (SMN}, trató de ser una linea de accion Y comPOrtª 

miento de las relaciones exteriores de Japón. Como señala Carlos 

Maneta el SMN trataba de hacer un balance sobre la " situacion del 

Japón en el mundo y en particular, en el área del Pacifico, las 

relaciones con los Estados Unidos y la vulnerabilidad del país con 

respecto a la provisibn de energia, alimentos y materias Primas. 

Analiza, además, las debilidades de la estructura social y econó-
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mica japonesa en funcíon de las situaciones a las cuales Jap6n dQ 

be hacer frente en el marco intern.actonal. A!:;imismo, considera los 

problemas palitico-est..rat:.éc.Jicos y la ci\0acidDd de las fuerzos de 

defensa. Su proP6sito principal es el de ofrec-cr elementos que coo 

tr·ibuyan a que Ja1">6n pueda superar con éxit.o los peligros y obstá

culos que present.a. en distintas dimensiones. el sist.ema interna

cional." 1·181 

El SMN pro.t=>Onía medidas concretas para que Japón asumi~ 

ra una actitud y presencia firme en las relaciones políticas inter 

nacionales entre los fundamentales destacan: 

1) Asumir un papel activo en el mantenimiento del sist.e 
ma internacional que garantice las condiciones de lt 
brc comP-rcio. estabilidad monetaria y flnancjera; 

2) Mantener la p.;z y 1a estabilidad del sistelua Por mE:!
dio de la cooperacion económica; 

3) Trabajar en favor del establecimiento de relaciones 
ordenadas entre el Norte y Surl mediante. el apoyo al 
desarral lo económico de 1 os paises de las regiones 
"subdesarrolladas"; 

4) Mantenimiento de buenas relaciones de cooperacion con 
los Estados Unidos; 

5) Asegurar en forma contipua el aprovisionamiento de 
energial alimentos y materias primas estratégicas; Y1 

6) Fortalecer la capacidad de defensa del país. 1.1 9 / 

La premat:ura muerte de. Ohira Y el nombramjento de Zcnko 

Suzuki como Primer Ministro japanés significó el debilitamiento 

de los apoyos gubernamentales en forma directa para la promocion 

de la idea del Pacífico. La razón puede ser explicada en funcion 

a la agudizacion de los problemas económicos que sufrió JaP6n en 

esa época. 
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Este momento la economia internacional se vió a.fectadn 

per una creciente tendencia proteccionista que restringió el acc~ 

so a los mercados internacionales, se acentuQron los procesos re

cesivos; y hubo una baja en los niveles de crecimiento de los pai

ses desarrollados. En estas condiciones la economía japanes.:i. fue 

profundamente golpeada,. é::;to aunado a los profundos descquiJibrios 

presentes en su modelo de desarrollo provocó una baja en los niv_~ 

les de las exportaciones e importacione3 y la depreciacion del ye 

en su peor nivel en su historia. De igual forma hubo una baja en 

los indices de productividad y se a\..1mentó la ·tasa de desemr . ..,leo di'). 

1.5 a 2.5% en 1982. 

De acuerdo con Maria Teresa Vega y Mario Vizcaíno " la 

industria manufacturera su.frió principetlrnente este bajo desempeñ.o 

en la productividad. La productividad en 1982 disminuyó 0.5% frep 

te a un crecimiento de 13.5 en 1976. Acampa.fiado a este descenso 

tendencial las compensaciones par empleado, aunque decreciente .. 

comenzaron a superar los aumentos de Productividad a partir de 1980. 

Este compartamiento diferencial de salarios y productividad se trª 

dujo en una aumento de los costos unjtarios de trabajo, en un de~ 

censo de la tasa de beneficio y en el desestimulo consiguiente a 

la inversion privada . .,j_Z-º/ 

Por estas razones# el gobierno de Suzuki se limitó a r~ 

frendar el aPOYO de su pais a la idea de integracion, pero no fo

mentó iniciativas y contactos políticos específicos como en el ré

gimen de Ohira. La actividad de su POlitica exterior se dirigió a 

seguir estableciendo mejores relaciones con los paises del área Y 

la concertacion de programas que tenian el objetivo de ampliar el 

mercado regional para sus productos manufacturados y capitales nª 

cionales, asimismo implementó y reforzó los Proyectos de ayuda f_i 

nanciera con la intencion de asegurarse de flujos de materias prJ_ 
mas. J_ZJ./ 
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La agudizacion de los problemas económicos del pais y 

la pérdida de consenso de Suzuki dentro del PLD son algunos elerneo 

tos que explican su renuncia. En noviembre de 1982 Yasuhiro Naka

sone fue nombrado Primer Ministro de Japón. Las primeras acciones 

del nuevo lider se encaminaron a tratar de sanear y reactivar la 

economia japonesa. Por un lado, inició un proqrama de reduccion 

del déficit público a través de recortes presupuestales en gastos 

de beneficio social como l·a educacion, seguridad social y subsi

dios en transportes públicos. Por el otro, •• la Política económi

ca de Nakasonc. inicialmente procuró abri.r el mercado nacional a 

los bienes extranjeros y expandir la cooperacion comercial ... En 

consecuencia, se redujeron los aranceles sobre las imPortaciones 

de 78 productos, los cuales sin embargo, no eran más importan-
tes. _L2_?/ 

En el ámbito de la Politica exterior del nuevo gobierno 

se orientó, en una primera instancia, a establecer una ofensiva 

diplomática para negociar con los Estados Unidos y la Comunidad 

Económica Europea la reduccíon de las tendencias proteccionistas 

de sus mercados. Otro aspecto, quizá mas importante, e~ el nuevo 

papel que desempeñaria Japón en los procesos de seguridad regional. 

Bajo esta vis1on la participacion japanesa dentro de un acuerdo 

militar con los Estados Unidos era un aspecto base. ~n este sentí 

do, Estados Unidos pretende que Japón asuma una actitud de apeyo 

en sus esfuerzos de confonnar un sistema de defensa en el área y 

establecer un triangulo formado poe Seúl-Tokio-Washington que vi-

gilarán y salva911ardarán la "seguridad" en el área de la Cuenca 

del Pacifico. 

La POlitica exterior de Ronald Reagan concebia la forma 

cion de un aliado fuerte y autosuficiente en recursos bélicos. En 

este sentido solicitaba constantemente al gobierno japanés que in 

crementaran sus gastos militares, contraviniendo de esta forma los 

preceptos constitucionales al respecto. En 1983 se experimentó un 
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6% con respecto al afio anterior. 

El programa de Nakasone buscaba convertir a Japón - s0 

gUn sus propios términos- en un "parta-avion insurmergible" que 

fuera la punta de lanza de la contencion de la ''amenaza comunista'' 

en el área. La adhesj.on del pais a la declaraclon sobre seguridad 

firmada en la conferencia cumbre de ~lilliam::;;burg y el reciente 

apayo a la Iniciat:iva de Defensa Estratégica o ºguerra de las ga

laxias" confirman el interés de esta_ administraclon sobre los pi-o 

blemas de estrategia palitico- militar. 

En los primeros meses de su gobierno.. Nakasone no efec

tuó referencias explicitas sobre el proyecto de la Cuenca como una 

actividad F1.1.nd.au1~ntal de su Pülitica exterior. No obstante .. la pax: 

ticipacion de. PO l 1 t.icos y académicos en diferentes foros intern? 

cionales fueron constantes. 

La reeleccion de Nakasone en 1984, al parecere, permite 

las condiciones ( una vez superado algunos problemas económicos 

fundamentales) para una mayor atencion par parte del gobierno ja

pcnés al proyecto de la Cuenca. En enero de 1985 en su visita ofi 

cial a Estados Unidos señaló la " impartancia de promover el desª 

rrollo económico en Asia y en la region del Pacifico. Asimismo 

después de concluir una gira par algunos paises de Oceania;Fiji Y 

Papua Nueva Guinea estableció un conjunto de lineamientos que se 

han denominado la " Dotrina Nakasone sobre la Cooperacion en el 

Pacifico ... Como seftala Jun Mishikawa puede resumirse en cuatro PÚD 

tos básicos: ºPrimero .. respeto para las iniciativas hechas par 

Oceanía y la ASEAN, segundo desarrollo de la cooperacion en áreas 

no militares ( cooperacion económica, intercambio cultural Y edy 

cativo),tercero la cooperacion debe ser abierta y no exclusiva, y 

cuarto la cooperacion debe desarrollarse usando los cuerpos no gµ 

bernamentales (PBEC y. PECC)" 1·231 
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Un. aspecto que resalta en esta estrategia es el recono

cimiento de Na~.asone a los trabajos del ea.G.i.fic_ .13?.~itJ.._~c;:_pnorT_lj._c __ 

<;:_oJ .. n:1c_iJ,_ y del 1,?_é,u:~_;i f_i.º- .. Econo.rn ic Coopcrat i_on __ ~c;>nfer::ence en la forma

c ion de las bases de acuerdo donde se a?Qyarán. los esfuerzas de 

i.ntegracion en la zona. F.n es.te sentido Nakasone inició pláticas 

con Saburo Okita , representante Y jefe del comité japanés del 

PECC, y con Noburo Gota, lider del PBEC japenés, para unificar 

esas dos entid.::1des a fin de dar un soparte homogéneo a la pasicion 

japanesa sobre el proyecto. 

Más allá de las apariencias, el interés de Nakasone pa

ra el establecimiento de la zona de integracion no se renti te a f:i. 

nes puramente económicos o de fortalecimiento de los lazos de coo

peracion entre los paises de la region. Detrás de todo este int.e¡_l 

to subyace la idea de vincular las iniciativas con el r1royecto de 

sequridad militar en el área donde Japón ocupará el papel de can 

cerbero y salvaguarda de lOs intereses del capitalismo. De esta 

forma, bajo esta zona de influencia Podrá asegurar los aprovisio

namientos de recursos básicos y asegurar mercados que le impenen 

su modelo de desarrollo. 
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El estudio de Japón y de su polit.ica exterior entraña, 

por prl ncipio rccc•rrer caminos pocos tr-ansi tados por los investi

gadores del campo de las Relaclones Internacionales. Esto implica 

asumir una seria responsabilidad, al cual se traduce en la necesÁ 

dad de abordar con mejores herramientas analíticas los procesos 

políticos, económicos, sociales e jnternacionAles que se gestan en 

esa sociedad. Más allá de las visiones esteriotipadas, comúnmente 

utilizadas para comprender a realidades diverRas, existe un pais 

que actualmente part.icipa en las tendencias fundamentales que de

finen en la Soc).edatl Internacional Contemporánea. En su interior 

los dirigentes japoneses están desarrollando nuevas estrategias 

tendientes a transformar los actuales términos de convivencia con 

los principales actores internacionales e incorporarse así a la 

nueva dinámica de la correlacion de fuerzas paliticas y económicas 

mundiales en vísperas del advenimiento del siglo XXI. 

El proyecto de integracion de la Cuenca del Pacífico 

sintetiza esta nueva vision de la POlitica exterior japonesa. Ba

jo la aparente huena voluntad de la propuesta para "estrechar los 

vinculas comerciales, culturales y políticos" entre los paises r_g 

gidos bajo los principios de equidad e interdependencia, subyace 

la idea de impulsar a Japón como superpotencia en la zona. 

Es menester precisar que los verdaderos promotores del 

proyecto de la Cuenca son los sectores del Gran Capital japanés 

que buscan un nuevo reparto de áreas de influencia y una redistr~ 

huelan de la hegemonía· político-económica en el Pacífico. Esta 

idea tiene como finalidad controlar los cor1ductos de abstecimien-
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to de materias primas y recursos energéticos y la apertura de nu~ 

vos mercados patenciales. En este sentido la burguesia y los diri 

gentes japaneses han entablado t.oda una red de relaciones con horn 

bres de negocios y gobernantes de los paises de la reglan con el 

objeto de que impulsen la realizacion de la idea de 11 cooperacion". 

La respuesta pqr parte de algunos Paises de la zona pa

ra Poner en marcha el proyecto ha sido diversa. No obstante, en 

términos qenerales, eKiste un ambiente de esceptisismo. Es necesª 

ria recordar que muchos de ellos conocieron la experiencia de los 

proyectos de colaboracion de Jap6n en el periodo de entreguerras: 

donde el saqueo, la ex.POliacion de sus recursos naturales y la e~ 

plotacion de la fuerza de trabajo fueron constantes. Este factor 

.. subjetivo•• de rechazo enraizado en lo más profundo de su memoria 

se conjuga con aspectos de orden Politices. Un ejemplo significa

tivo es el caso del ASEAN que han mostrado serias reservas a la 

propuesta par considerarla como un esfuerzo que diluiria sus tra

bajos y peso a nivel regional. 

Otro aspecto imPOrtante del problema representa la def~ 

nicion de las interrelaciones que se mantendrán entre las paten

cias del área dentro del nuevo esquema. Por un lado# si el gobie~ 

no jap0nés pretende ensanchar su presencia en la reqion constitui_ 

ria un hecho que irremediablemente transtocaria sus relaciones con 

la otra patencia del Pacifico occidental: Los Estados Unidos. Fue 

ra de las tentaciones de la futurologia, es muy dificil establecer 

cuales serian las nuevas condicione!.:; pal i ticas de la region, sin 

embargo, eKisten corrientes de opinion que predicen un nueva con

flicto armado; otros señalan que se establecerá una hegemonia "com 

partida" y otras más,, se arriesgan en dictaminar la decadencia de 

Estados Unidos y el ascenso de Japón como el nuevo hegemón. Por 
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el otro, la URSS y China están reclamando una estrecha participa

cion en los procesos de cooperacion en el Pacifico. Al parecer, 

cualquiera que sea los destinos de la reglan, la idea constituye 

el primer paso para tratar de modificar la influencia politica de 

Japón a nivel regional e internacional. 

A lo largo del texto se buscó definir con base en una 

recuperacion epistemológica ( en el sentido de dotar de una pers

Pecti va más adecuada para el estudio de la politica exterior) e 

histórica { en pretender abstraer los principales procesos econó

micos y Politices que moldearon el funcionamiento del Jap6n de 

hoy) los mecanismos internos que inciden en la elaboracion de una 

estratagema de compartamiento del gobierno japonés a nivel inter

nacional. El estudio del proyecto de la Cuenca representó el inteo 

to de aproximacion concreta y el hilo conductor que·mostró el gr~ 

do de complejidad que existe en la definicion de la politica extg 

rior de ese país; algo resultó claro en este intento, es imposible 

desmembrar las relaciones cercanas que existen entre las fraccio

nes POliticas de la clase dominante con los sectores del Gran ca

pital japonés para señalar los objetivos y estrategias que condi

cionarán las acciones del Estado japanés en la Sociedad InternaciQ 

nal. 

Por último, la finalidad que subyace en el interior del 

planteamiento y desarrollo del objeto de estudio se orientó como 

se afirmó al principio, a contribuir -POner un grano de arena- no 

sólo para comprender un poco más a un pais como Japón, sino dotar 

de una mejor perspectiva de análisis a los estudios regionales CQ 

mo parte del objeto de conocimiento de las Relaciones Internacio

nal es. 
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ú·lh"l M.Jn:h JI, 1~1n1: wú.:itcd IJy the C[CO PcvelopmcnL Cc1•':rc, ~arch 1983 

TI H.[ 

¡,,d f'.:.ru .. o Conference 

~rd P:..FT;.o, Coníerence 

>lth PAFT.;ri Conference 

Sth PAFT;.o Conference 

{.th PArT/.D Co11fercnce 

i'th PAFT/.O Conference 

EU: PAF iAO Conference 

9~h '""n;.o Ctinferencc 

Sl'Oll~O/IJ:,G OR(,M.fSATICiN D/11E/OURATJON co:1TENT 

J.ii1,111· [cur1u11fc Ri?s(..arch C"•ntre J.:inuary 1960 Jnl(:rest In tht'. í'flfT/l.D conccpt ...-as 
dhcuO:::.-:.cd. 

July 1976 

August 1977 

Debate o!t Free Trade Zones 

·otrect Foreign .Jnvestt1ent tn Astt and 
· the Pact ftc. 

-- Obsiac les- to Trat:', fn the Pact ffc 
Reglon. 

Structural Adjustment tn Asta-P.Jcfflc 
Tro!lde. 

Tcchnology Transfer fn Pacift: 
Economfc Oe\•e Jopment. 

Cooperatfon and Oevelopr:ient tn the 
Asla-PacHlc Regfon, Relatfons 
betwcen Large and Smal 1 Cc.vntrfes: 

Trade and Er.;:ilc)'ment for Astan 
Oeveloplng Countrles. 

Hfneral Re~ovrce!I. fn the Paclflc l.rea. 

.... 
o 
U1 



lletearch on PJn·l'•c1flc ,,,,,..,,.11111 
Conc.cpl (proJt'C.l) 

10lh PAíTAD Courerrnce 

A.11 AsiJn·P•clffc RNJ!onal (c.u•u..,lc 
llrqJ11i\.Jlll111:f.,1l•1•l"1.ilory 
Ltn•lrp\ 1•a1•l·r· ln•r.i1·1J 

lnl!' P.ictrlc Ccmnunlty: lo•,1rll A 
ke>h• !nr l.1\\11 '"'"'l"it.J (c11•1l1•r,•11C••) 

Analysls oí [c.on0111tc 0Jta on ll1r 
f'.ic lf le B•sln (rcwarch rroJ1•ct) 

J.slan P.ictf ic. Econornic lon11>11nll1 
lft'H'oHCh pn•Jl'll) 

Kurl•J lnl,.ru.ilinuJI [Lllhl""lc. 
111\lllull! (""'"t.•-'J 

$1'nAl~ Croionillre 011 í1orrl9n 
Jlcl .. t lou~ (ll~A) 

ln\t lll1lc of Intl'rn.it lonAI 
Sluilk\, llnlvr•rslly nf l:lllle 
(Chlll·) 

BrcioUnq\ luslitullon [USA) 

Asl.illc Re\carch Centl'r IARC) 
l;urt•.J \lnivl'!·slt.r (J:orn.i) 

~.Jrch 1?19-1~!?0 

Harch 1919 

July l!J~!J 

October 18-lJ, 
l<Jf9 

1919 

Oclolicr \!H9· 
!irplcml,icr l•.!tl\ 

A\i.:t·l'acif1c 111 th1• l'l.'lll'.;.: T1•w 01r.1 
C.-1:.:ih'r ~)"llnl'll'}' Íll 1 (Hllt"ul( lr1ll!r• 
d~·p,..mlenc~ (co11fr!l"•'fll:l') 

t:t•nl1·1• rrw ~tr.il••'Jlc. .11111 luti•r- J.11111ary 11-ll. 
11.1li11n.il !itu1ll1•s (l1ul11m•\i,1) J•JllO - . 

Four\h A\l.ln 01,\\1><1•11•-lll:-.O 
~r•-11u\li.m 

,l.Jp,111 (rnler rnr lnl1•r11Jtio11.1! J,,nuary 19-71, 
[.1.ChJ11•Jt• (.l.1p.111) l'JIH) 

llcscarch on present H.Hu\ l19EP.nure 
pruspcCls "' l'.m-1'.iclfic COl>rrunll.r 
cunccpl and lls i1 .. pllc.itlo11s 011 
AS[AH anil Kor1..•J. 

AS[AN In lt.e chinglng PacHlc and 
Morlil Econorny, 

(va lual Ion oí propou Is for J Pac lf le 
olrl'.l reqlon.Jl L'C(lno•~lc 4\\ocl.it lu ... 
[n1•ha\\,cd US 111tl'rc't in .i po\sltile 
form;lllun or .in lll'TJID, 

Olscusscd the cconomlc, pollttcJl and 
cultur•\ di1r.cn\\on' ar thc coopl'r
.itlon In thc r.iclf ic Uurn anJ lhc 
aclu.:il and potentlal role of Lalln 
Arr>erlu In thc l,.4ns-Paciflc 
cooricr.itlori. 

As a Stalc Dcparlnient Consullar-l for 
l'.iclric flff.ilrs, Dr. r.,..iu\e rect.'lved 
a qr.,nt to inalysC! eCOPOl!llc d,it,, on 
thc l'.Jclflc ll•sln and tl•e reseuch 
Is curn•11tly undt.'r .. •1· 

A 1 .. o-1car project to eJ1.a111\ne the 
v.irlous proposals far ec.onom1c 
lnlc<Jr<1lio" In lhc.• r.st.,.J'actftc 
re9 Ion. A sc111lnJ1· .. o1s con~LICl,..d on 
Mit)' 4•b, 19UI lly 4 uuinbt.'r of 
p.irt 1c1pants from lhe CanberroJ 
Confereuce to dlscun papers 
orep.irl'd ror the AllC proJect, 
focusing on poi it.lcal-econeimlc and 
cullur.tl Aíí,11rs in lhc reglon. 

OhcuHcd the ponltitllty or cre,,tlng 
\nn~ ld11d or .:i11 Aslo1n-1•..,c.Hic con
sull4live body •s wcll n lhe cvcr
lncrc4~in9 it1of'Orla11c.e or the role or 
r.idlic. Onln c.ountrles. 

ohcus\ed tl1e dlvcrgencc oJntJ con
vergente of rcrcePl lons 011 Pan·P.ic lf le 
Cnnper.itlon, .i11d .itl<."'""lcd lo cllcll 
lntercst in and pcrspccllves. ou tl1c 
P.iclric Co11munlty concrpl froi~ the 
l\~.f.l\tl counlrles. 

Polclflc L"flll~mlty í11nr•1•I 
(unilnid 

R•1t'li1•í•·lh•r foun1l.1t\1111 {ti\/\) H.irch 31, \'JRO To revlcw reccnt evolutlon or lhe 
conccpl of ,, P.iclfic Comr.unily. 

Paclrlc 6J\ln Coo1•erath111: \.lhal lt 
t-~eJn\ for · N1•1>o /,•alJuJ 1 \"111111.tr) 

Tl1C' P.iclflt U.1\111 l'f"';,,.r,11 iun 
íuoc1•1•l 1n•¡11u·t) 

N"w lr.Jland ln\lilutr of lnl1•r· H,1rch Jl-
nJllnu.ll ArfJ\r\ l!kw k.'11.oml) i\prll 1, l9íl0 

Th1•l'Jc.lllr:ll.J\lntno>pl•r.1l\11r1 
Sl•uly f.rouµ (.l.Íp.1•1) 

Hol.)' l'JU\I 

Thh lnternatlonal s,m\nu· dls.cussed 
the P.icHlt Co1rmun\ty concl'Pl a11ll the 
,, l leru.it lve ~ppro.1icl•C\ ror flr .. 
Zc.Jl.irid. Sp1•c1.Jl consldcratlon was 
given to the role of the sn•al\ lsland 
countrles in the Soulh r.ic.Hlc. 

Cr111JucteJ lnlenslvc study of l'JClflc 
l\.J\\n [O('lfl•!1'allon C011miuloned t.oy the 
IJlc Prl1.~c llln1stcr Oblr.i lo ._•,piure 
ll•~· poS\llolllly tor t'1.onur.dc u1d 
c.11ltural conrcrallon In lhc ri?gion 
,¡11tl tite l'\tai.ll\h•r.cnt nf ser.e lirid <'f 
private org•nlutlon to .ict .is 
coopcratlon ct .. 1n11el. Thc !JrUufl was 
d1:.;sulv1•d .6ftcr ll1C presrmtJtj('ln of 
llu.• íiMI :tr.port .. 11tch was dhLuni:ll 
,,t thr 11:.u ?actflc Sc:r.1111.ir In 
~ ... 11tt•11ht.'r 1~::0. 



1.,, .. ,, ... ,s '"·'•'"'·'l 1<•11 r:,.t .. ,.,.,, A•,1 ... 
J'JI" 11 IC ol•hJ JJ¡JJll 111 ti"' J•l!lll\ 
(COllfl'ft'OCt'J 

ÍOF'U'1l on ll•t' P4C iflc 1.1.1\ 111 r,,.11 .. lh, 
Sl.'cu,.lty .ind C0111'1u111ly (cu11íl'r1wcl"J 

Tro111!>-P.ariíic •'gricult11r'o1I lrJl!I.' 
(wor1.shopJ 

107. 
llu• r•purt 0 l••11111·t 1:,.1111. •IÍ ,J.t¡•olll Mo1y ?G-11. IQIJ.O Ul\CO\Sl'd l'C(•llO!l•fc CUllJ11'r'.Jtlun In lht' 

~~3~~~1,.~~~'t\~~ 1 ~~:t'~~~~~,~~! lw l l l4.•s, 
tr.insfcr. nHur.il rcsource 
dcvelopn1ent, b.ilance or pay."<!nts, 
f111~11clalltles beb·ccn Asla-P•clflc 

• and Jarun, t'lc, 

fh,. A!>u ;uúJ Uorld fur1.on1 Hay l'B-JU, 1900 To ei1plore further the v~rlous 
(hitil•IJ · · perspl'ctlwes on the Paclflc Bnln. 

E.nt-~"\l Rl•srmrci;-~y~t.·~ 
l11o;lll•1l~. (J\l•Uril Crnter 
(U~J .... 

July l'l-l'S, 
1!1~ 

Urpri.:sc:o11to1tlvcs nf ten cnuntrles In 
thc Paciflc Dasl11 par-llclpalcd, 

O l SCU\sed r'l'SC.Jrt'I• on •g,.lcu l tura 1 
and food lrddC Utd lnte,.tkfl<!ndMl 
r'rl.Jllonslllps to tire P.iclflc 
rey Ion. llcsc.irch tnp les lnc lut1ro 
r1shl119 1r1 lloe P•ciflc n•glon, íuud 
tr.ide µol1cfcs dnd scttin' nf 
prfces, am1 .in.ilysts cf htirld 11t.ir~ct 
ror so.;1Loca11, etc. 

l'Jc1fic C11rr1~ur1ity ~\'l'li11,1r 1':'9!"\lust1•.zJf,111 Nállnu.JI SPJ•lc111bcr l!i·IB, St'mln.ir W.JS htld aftcr .111 .igrccment 
(\(lJIÍl'rt•r1ce} U11iv1·r~lly {Austr.ill.z) 1!1110 bL'lkCCn lhl" l.ilc f'rin~ H•nastcr Ohlr• 

,md Prime Mlnlsler Fr,JSt'r. Thr 
se111foa,. fnvlttd pa,.tfcip.ints from 11 
P.iclflc countrles .ind l11e South 
P,iclfic Jsl.lntJs. f.9rccrr.c11t WdS 
rcactu!d on tl•c forn•.:illon of a 
PJclflc Coopl.'r.Jtlon Ccnn.!tl~c un a 
011n-1ow1.•r1u11t>11t,1 l 11.asls to o?i•1111l11~ a 
posstttle lnslltutfon.il structurt', 

Sept. 1980 Role or t/1r. Al/v.a11.:cd 01•yclo;iin9 
Ecom1111ícs 111 thc Rcylo11, 

Jup llt• J\~l.111 RuumJ T.tblr. A!.la Club (Ji111.s11J 
(conft'rl"nceJ 

Octolier 10-11, OiscussrtJ ncw poi ltfcal trc11ds In 
l9UO Asia undr.r the ovcral 1 t/1rr.1c of •in 

::c>arch cf .i Crr.1tlvl' P.ittrrn of 
lntrr.Jctlon In r,sia", tnclw1im¡ 
v.ilucs, culture ""ª lntrr.iclious, 
¡irO'if'CCt~ for Pan-P.ic lflc 
coopl'r.ilion, p.irtici.IJrly lts rros 
arul cons, In vfcw of ~··u9rdpldc.l1 
condlt1ons, and y.iris of tconomlc 
lc11els In lh!! r~y Ion. 

Curi1lst1mc" oí Uirr1·rh1•J Snttom\ WillldllsliurlJ H~1·tln1J /11>11rmU(!r IJ·IG, {ll~cusscd, oltr;JlllJ Otl,t-r ISS11t"S, lhe 
in th" P.iclrlc Rc1Jh•11: Slrh•s .iud 

Mt!Ch.anl!.11•5 fur- Crfses llJuJ9l'•ll\•11t 

flll' PJ.: iflt: f1Jsli1 r,.njl.'.:t 
(reico1rch projcct} 

' Strro9tto~·nln:J l"Jclfic Arr.i 
fcouoniic Cu1•p(.'r.ll hm ( 5,·.~h1Jr} 

(.:o.id,l .znt! ll:f' l'J1:lf le, ."uJl'•hf·I 
for thc .HO~ (r~sc,wcn prOJt'Cl) 

1960 ""lur<.' of l11tcrJcpcmJe11cr. 11~-ong 
1'.ic1flc countrlcs dntJ (.'iJmlr1cd sl•:¡,s 
to be t.iken to rurlhcr thl' Paclf le 
Co1U11Unlty Idea. 

As111•n ln\lilulc fur lhmtJ11l\llc 1980-1902 
St1aJit'S/Pro9r.Jm In lnll.'r11.illonal 
Affalrs (U!J\J, lluhr.rl H. llut1phrcy 
li1~tilutt• or P11hlk Arr;atr-s, 
U11lverslly uf Mirnrrsol.i 

P.aclflc- fur1m1 (l/5") fluvc111hr,. zg. 
lJccl'mlll!r 1, 1930 

J11hil l'1•ut1•r 1111 Hot.h!r11 (,1.,l l9Ul-J9114 
AsiJ, IJnivt'rStly of Tiiruuto 
.wd '(.irk Unlw('rsily 

WorksljfJp on fhc functlonal areds oí 

(7~ 1 ~~~'~9 ~~~P~ ~~~ !t~ 1~1e~!¿~;:,~h; ~: 
fl'} Han.i9t'i:icnt or thc Pacfflc ~larlne 
Con11ons; (J} Po>cirlc En'!t'9)' Ful u res; 
('1) P4Clf1c Co1u11unlcL1tton~: frum 

~~~"~;Jc:~s~~ t~~V!~~~ 1 r~~~~~ 1 ~~: t~c 
P.iclfic u.isin. 

TKU SCH lons ktrt' dcvolcd lo • 
w ltlc•rolo~ tng a 1 ~cuu ion of lnc 
/'.it:1íic Cvmnunlty cuncept, 
ConslrJcr-able .ittentfon w.u dewolr.d 
tu thc rt"lallonshlp lletwr.cn AS(/\f/ 
.md tl1e Paclflc Conmunity. 

Threc-ye.Jr progr.irtme focusslng on 
thrce subjects: (Jl tr•de and 

~~~n~;~t:;1~ 1~~~7j¿,.,,[~~,,~~ 11 tl5.i 1 

the socio-cultural conte..:t, 



r.•1111• ,.,,1 .. 11.11 ·.1 ... 1, .,,,.,.,. "" 
Un• l11 .. •r1¡11t\l l'.1c111..: 11~'"""11111 

Wciri.~t\\1¡1 ciu i1.~ l';¡cit le l'.{111.:•mlty 
{S(IOu1, ... Ort".l) 

Co11f{'rr"t<.' on "fo1..:.tur\ Mlcctim¡ 
Gt"ri .. th Prl'lsrrcLs tn u.,. P13cltlc 
8.l~in" (Hony l::\•ny) 

lí'lh ftMTAD tr>11Ít'f"l"'ll(1• 1111 
"'Rcnc>1"".Jtllc- Rc51Jurcc•S nf trw f'.i\:IJ"ic: 
Are;¡• 

~)'"•"• .. i11m un "tr.••I•• ¡ .. 11•.1 .. 11" 111 • 
\h,• J'.11'11 H., '"'" r.111 llu•y l•t• 
r•!rf11CC•f" (lJ¡1it11I llill, l.' 0t!>hl11!,jl1J1t) 

~1~~1:::1·;", :; .• ~:'.; ,. :t ~r::::~1,;,::~11~1:·:":!;~.1'" 
tcf'm:•Mlt: r.ro~•lh - l1mt lii'l •''" 
(11n¡wr.illf'll l\l11>,1J" 

(,'..l"••t:-H\ {t'n111>1t11.:. t" .. ,., .. ,·r11•··• 

(>.11alolL11"'1'11rJ 

111" \Jultr~ ~t.1h .. ;, ,1,11.,111, .11>11 

~Pu1.ht'.n1. r.~h: l111• i<J.<..m•<; 11( 
ih\1'1"J1·1~·••1h•11,,• h•1'1•J•'< l) 

A' [,\::-U~• l'i,tl"'<l•I~' 
p .. Js1dn!llu11 (t,C,} 

r, .. , .. ,,..,c 1:.,~Í\ ul l'.tt ili1 
~.l'(.'11'1 l)' (Y.t.,h\11~¡lun 11.(.,) 

1 ..... ,,¡••i1•"11 U11t .. 1•1 .. 11y, 
l:'.\l!t 

Ao;l.ll lt' lh•-.1.,trcli Ccnt.1;r ur 
l\t1rN1 Un l vi:rs 11.y 

f'UCC 

r.1c1flt "sl.u1 H,1J1il•J"(11(!'1t 
111!¡.Lilutc, Univt!nlly nf 11'1".ili 

lut1•r11,1lh•1i.ll lll'.'"1'ln1••11<•11l 
Rf'S1!.\rch C<'otcr (tone) 

l'i'ffl .111.t l\"\l,t ~.11&; 11•\.y 

l'Hll·l'l/I.' ~u~~;:~~:'.:.;¡ ~;:·:s' 11:·~~~~;;;,;:''."' 11 11~)0B • 

Hol'y 4~1, 1901 

July l!llll
J\ugCJst 1902 

~ .. 11l~rnt11.:r 1-l J, 
19131 

~1•¡1l1'lnh1•r 7J, 
llJlll 

S.-.pt1•11dl~r
l1cccn1ller 19U1 

llt:lnlwr :i'-J, 
1•m1 

Jiu.,.t'll>l•L'l' lJ-l!t, 
1•161 

lf••V<"'llll•t' lfl•:1U, 
1•1111 

!.\.tJUy 9rnuft n"(!t on C.i.pilo-1 11111 
c-.i:ry ruur to sh wcck.s, ll1!" 
projNL 1.111dcd ~ilh 4 11t<ljor t!.Cildcmlc 
co11fe:rcnc:c tn 1962. 

Streu on 11nlillcal ts .. ws In the 
P<lciflc 6,s<;ln and altcnllon. íotu\SCtl 
on AStA.tl co1111trles. · 

ZllO senior c..:e<:!Jl lvl!!. fro.n firtcc11 
l"1clric. Il,s1fn countrtcs at.1.cnd!!d 
t11is f'll(C lnLernatlon.1) CcncroJ1 
l'lecting:. 

Pro91""a11111c 1lesli¡111::!J for P.i.c.iflc .:ir!!.;¡ 
Llosincss 1nan.\9crs. 

Tire lu.•y 11.rc.J~ r. ... olmiuecJ werc 
fi~hcr1cs, forcsts <tnd tmerg:y. 

S.1!.uro U~llol .Jrnl \.tlll l.:t•r. 1lr111.l, US 
lr.ull! ll1'flrt'~~11l.ill'fC "l!rc tlH! 
ftoalurcll SJH!al<cr~. lhl!i S.j-'t!"POSium 
gave 5J.'f'C1al .Jtle11lion Lo reqlon.\l 
·11mJ mull1111ter<l1 concen1s atio1Jt 
h·.itJe. 

Leclurc scriP.S to e,..plorc Pac:ific 
lntcr·dcperidenc: les and k.ey issues 
Snvolvcd In tflc forNtian of .s 
Pacltlc C0ttrn1.1nlty. 

Sc•n!r.ll Jrmli11q US .llhhrlslr'ltlOn 
Lr.Jtl~ Sr>Dkl!Slrt?fl .i.!.11ln:Ul'll thl! 
c11ní1•n:ncc. 

(1't:l..im¡1~ nf vl~ws on l11>~ 11r:igc11.il lt 
1n.ntol•Jl!m~nl of 111:.,,ly·C®>'l""9 inq trt.-mJ'5. 
t1f tr<'Hle Ju~ thndern t••th11olo9y cm 
cconomic 9ro,,.U1 and $adely. 

11w cn1oÍl'l'"11<:(' r~vl••uciJ t!1;of!omic. .111d 
pnlllic.11 1l1•111•l•1ttm .. n\ ..,nu ('i1,11n~Hl?d 
ov1•1.1rlu11ill!!S for C.OQt1er.ll.lun in 

dtfCcrent ftclds of fln.inclng, 

(.'"t Jh,\,m 111\l Bulo• .mil l11L1·r-
11o1ll1•11,1I [r.n11111;1ic H1••w.1rch 
l\mlo't' 11( fulm•1hl11 Uni•n<r!iily 

H11ll.i•}'Cilf" 
prt1.h'Cl st<>r\.\n9 
in 19112 

11t<." thrre brr>>1d alms of l.hc i.:rujr.ct 
ar(!: t l) to1 11Mlysc e-.pwt-odl!ntcd 
dt'vclo¡1o>ent. str.1tcylcs: {2J lo 
a.n¡,lysc ptilHlc<tl aud sccurity 
rclol'llonshtp~ In tl1P rC!gian .i11tJ {J) 
lo .i11..,1ysc lhe it1•¡1olc1. un bi 1.stcra.1 
US-J11µ 411 rel;itit111shi1's of lhl! 

11.1li1•u.•I IJ1•lt!Ut:1! U11i•u·1·-.1t1 

1-1.u·ch IJ-ll, 
l'JUl 

H:iy 70-;.ol, 
1•1110! 

po t h;: lc:s pursucó Liy !:out11ca.\l As !a11 
sLatcs. · 

lhi:- fourlh r.ict't li1q or tlw l\JEMi-U~ 
Ui.:ilm¡u~ lnul. pl.Jcr. In lhc 
Oc:-11"rlmt"1l uf .SL11lci wlth lho! 
p.1rticl1uthm or ~-cveral s1:nli•r 
afflciJh ln11n flSE.All :i.nd llh? US. 

Tl11: confcr1!11cr. w.l\ "cJdn">S~d by lhc 
Cl1o1inn.111 oí Uu• llOl.ISt' (ore1qfl 
AffJlrs Comnllt.ce .am.l <.>tl<er 
9ov1•rnllll:nt. u -.·eJ l u 4C<ldt•nlic 
n•riri:v11tatlvcs. 



l.1•nf1•rl·"c1• 1111 "/o~Í'•'• .1111/ 1•.11· 11 Íl 
CuupcrJt lu11· {lhtm/lt.07', 111J t /JmJ} 

'-"c>rl•.hl•I• pu "fo1•1J ""'' 11 .. yrJ.•r111•11l 
1•1 thr l'JClf 1c liJiin" (/ok•ati:t• t:ily, 

Nt' .. ICOJ 

feo•d <;1•curi t 1 In 11srr.N: h1ll•r· 
11o1lln11JI lrJt/t> .lf11lf1,.,.,.slu: 
fnnlJ ,.,1) 1C ICS (\.:J\l111111t1m (l,t:., 

'"811sl11es-;. Jrl•11ds 111 ll•1• r.J.:.11 ic: A 
Confcrcncr an lhc rcon(\llli\: 011t /rol. 
.Jnd Ouslncss CllmJte in Sclt•i:lt'IJ 
AslJn (cono.11lcs'" 

l/1c f'.tcific Rcylnn l11 l111..· ycJ1· 
. zow 

lh1• l'.u; 1fic Crimuvnlt)' .1011 i\m,•r·ic.m 
lntl'rcsts 
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