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ESTUDIO DE CASO 1: “LA EXPANSIÓN JAPONESA EN ASIA ORIENTAL (1931-1941) 
 

Causas de la Expansión 
 

Impacto del nacionalismo y militarismo japonés en política exterior 
 
Ambos componentes ideológicos se entrelazaron en la cultura nipona, afectando la forma 
de llevar a cabo las relaciones y la política exterior. A ratos, fueron motivos para acelerar 
los intereses expansionistas, evidenciado de forma concreta con el actuar del Ejército de 
Kwantung. Esta organización militar era altamente nacionalista y militarista. Nacionalista 
porque en todo momento buscaba lo que creía lo mejor para el imperio, suponiéndolo como 
superior a otros, como el imperio Chino, por ejemplo. También era altamente militarista, 
pues contaba con personal y armamento de guerra profesional. Además, eran partidarios 
de las vías armadas, desestimando la diplomacia, las negociaciones y la mayoría de las 
decisiones que tomaban los políticos: buscaban resultados inmediatos.  
 
Por su parte, el nacionalismo era una característica compartida con gran parte de los 
miembros del gobierno, quienes creían que el imperio japonés estaba destinado de forma 
divina a liderar a los países asiáticos, mostrándose como una verdadera potencia. Esto 
llevó a la idea que Japón era superior a las otras naciones y por ende ellas debían 
“someterse” de cierta forma.  
 
 
Asuntos domésticos japoneses: problemas socioeconómicos y su impacto en relaciones 
exteriores 
 
A pesar de los esfuerzos nipones por modernizar su país, construyendo un imperio de alta 
gama, Japón aún contaba con una serie de problemas que finalmente culminarían en una 
dictadura militar en la década de 1930. Estos problemas se pueden concretizar en 4 
grandes defectos: 
 

1. La fragilidad de su naciente sistema democrático. 
2. La creciente influencia militar en materia política. 
3. La oposición al Internacionalismo de Shidehara. 
4. La creciente crisis económica en la década de 1920. 

 
Concretamente, los problemas eran fundamentalmente de índole política y económica.  
 
En cuanto al primer punto, se puede destacar que el sistema democrático japonés era 
aún neonato, pues había sido formado a partir de la década de 1920. Este contaba con 
una serie de falencias, principalmente orientadas a la inexperiencia política. Los 

gobernantes y miembros de los partidos realizaban prácticas sospechosas que, sumándose 
a la inexperiencia de la población, generaron una rápida desconfianza sobre el sistema 
democrático. Se revelaban diferentes polémicas financieras de los partidos y se 
exponían violaciones a las leyes de elección con regularidad, restándole respeto al 
mencionado sistema. Por otro lado, los altos dirigentes del país comenzaron a 
preocuparse por las libertades políticas que ofrecía la democracia. Particularmente la 
creación del Partido Comunista en 1920 desató escándalo sobre la formación de 
posibles radicalismos izquierdistas. Esto fue solucionado mediante la promulgación de 
leyes como la Ley de Preservación de la Paz, que limitaba la oposición a la estructura 

política japonesa. 
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El segundo punto hace referencia principalmente al involucramiento de dirigentes militares 
en materia de política exterior. Muchos militares no estaban de acuerdo con el 
internacionalismo que proponía Shidehara, pues creían que relacionarse con países que 
previamente los habían perjudicado significaba un insulto a la dignidad nipona. Además, se 
relaciona estrechamente con el siguiente punto.  
 
El desapoyo al internacionalismo culminó cuando EE.UU promulgó una ley que limitaba el 
ingreso de japoneses a su territorio, evitando las masivas inmigraciones a las que se 
enfrentaba en la época post Primera Guerra Mundial. Esta ley se denominó el “1924 
Immigration Act”. El problema, concretamente, se debió a la segregación xenofóbica de 
dicha ley. Esta prohibía - de forma específica y excepcional – el ingreso de “asiáticos” 
a la nación norteamericana. Los japoneses, frente a este hecho, se sintieron traicionados, 

pues tras una serie de acuerdos comerciales y constante negociaciones, EE.UU parecía no 
ser tan cercano ni fiable como creían, lo que desencadenó un radical rechazo y 
desconfío hacia cualquier interacción con potencias occidentales y al sistema de 
internacionalismo en general.  

 
Finalmente, en lo que respecta la crisis económica, se puede establecer que Japón había 
terminado su boom cuando Europa comenzó su recuperación postguerra. Así, una crisis 
comenzó en 1921 con un aumento considerable de desempleo y ocio industrial, 

llevando a descontento y preocupación popular. Esto llevó a una huelga que detuvo por 
completo el funcionamiento de los puertos nipones. Sin embargo, estos no eran los 
trabajadores más afectados. Los campesinos, por ejemplo, se vieron afectados por la 
importación de productos baratos como el arroz, perjudicando sus ingresos 
drásticamente. Cuando dichos campesinos intentaron organizarse políticamente, fueron 
reprimidos por fuerzas de orden público, aumentando aún más el descontento con el 
sistema político que se mencionó en el primer punto. La afiliación del gobierno con los 
llamados zaibatsu - empresas grandes y terratenientes – apuntó a aumentar la 
desconfianza popular aún más. Similarmente, la crisis de 1929 afectó en gran medida 
a Japón, pues se había visto cercano comercialmente a EE.UU al momento de la crisis 

mundial. Esto aumentó los índices de desempleo, de inflación y por ende descontento, 
preocupación y desesperación popular, factores que nada más contribuyeron a agrandar 
los problemas político-económicos en Japón.  
 
El impacto de estos problemas se sintetiza a continuación. 
 

- La necesidad de inmigrar por parte de la población generó interés por expandir el 
territorio nacional japonés. Una zona particularmente dotada para resolver este 
problema vendría a ser la región de Manchuria al norte de China.  

- La participación militar en la política y el descontento de sus dirigentes generó un 
fervor por el conflicto bélico, creyéndolo como una vía favorable para resolver 
asuntos domésticos.  

- La crisis económica generó interés por adquirir nuevos recursos naturales. 

 
Estos 3 puntos tendrían gran impacto en las decisiones de política exterior que se 
tomasen. Al analizar atentamente, se pueden encontrar presentes en casi todas las 

decisiones japonesas en las décadas siguientes. 
 
 
Inestabilidad política en China 
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La inestabilidad política en China jugó un papel fundamental para incentivar la expansión 
nipona al territorio continental. Esta inestabilidad se venía construyendo hace ya siglos para 
la nación asiática. En primer lugar, el colonialismo de potencias europeas había obligado a 
China a abrir sus puertas a un comercio novedoso y entregar acceso a territorios y recursos, 
convirtiéndose en un país semicolonial. Entonces, si bien el Imperio Chino conservaba su 
soberanía, había al mismo tiempo perdido toda su reputación internacional: cualquier 
potencia lo vulneraba de acuerdo a sus propios intereses. Esta situación se representa 
gráficamente con la caricatura francesa que muestra a China desesperada mientras las 
potencias europeas distribuyen una pizza metafórica, simbolizando la repartición de los 
territorios chinos.  
 
Japón se interesó particularmente con esta inestabilidad tras la revolución que terminó con 
la dinastía Manchú en 1911. Agregado esto a diversos factores tales como: 
 

- El interés japonés por conformar un imperio semejante a los europeos tras la 
revolución Meiji.  

- La búsqueda nipona por conseguir soberanía en Asia Continental, permitiendo así 
mostrarse al nivel de las demás potencias y abrir sus puertas a nuevos recursos. Un 
antecedente de lo mismo corresponde a la (primera) Guerra Sino-Japonesa (1894-
1895), donde se luchó por el control de la península de Corea. 

- La creciente inestabilidad tras la conformación del Partido Comunista Chino (PCCh) 
en 1921 y las disputas que implicaría su coexistencia con el entonces oficialismo del 
Partido Nacionalista (KMT). 

 
Acontecimientos  

 

Invasión japonesa a Manchuria y China 
 
Como se detalló con anterioridad, el carácter nacionalista y militarista del ejército de 
Kwantung lo llevaron a la insubordinación y al actuar desesperado, creyendo buscar lo 
mejor para su imperio. 
 
Por esto, mientras en Tokio se discutían planes para conquistar Manchuria por vías 
diplomáticas, en el norte de China, el ejército japonés comenzaba a inquietarse con el débil 
avance de la expansión en Asia. Fue con la presencia de la “Expedición del Norte” - un 
ejército chino destinado a proteger el norte de su país frente a cualquier intento de invasión 
– que ciertos oficiales del ejército de Kwantung empezaron a creer que un mayor retraso 
en la conquista haría imposible la invasión. Con esto en mente, idearon un plan para 
conquistar la región china de una vez por todas, aún cuando esto desobedecía las 
intenciones del gobierno. A través del consulado, se informó al emperador japonés de la 
idea, quien ordenó al ministro de guerra a que restringa las operaciones del ejército 
insubordinado. La carta con la postura del emperador nunca llegó a su destinatario, por lo 
que el ejército de Kwantung ejecutó su plan. 
 

“El emperador Hirohito y sus consejeros… nunca pensaron que el ejército de Kwantung 
iba a tomar completa iniciativa, violando las órdenes ministeriales y desestimando la 

autoridad del emperador” (Herbert P. Bix, Historiador) 

    
El 18 de septiembre de 1931, una sección de vía férrea explotó cerca de Mukden. La 
sección correspondía a soberanía japonesa, por lo que oficiales del ejército de Kwantung 
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acusaron un ataque chino sobre sus instalaciones. El evento se conoció como el “Incidente 
de Mukden” y existe evidencia de que en realidad corresponde a un atentado de falsa 
bandera, siendo miembros del ejército japonés quienes detonaron las vías.  
 
Con este “incidente” los japoneses tenían una excusa, un aparente Casus Belli para atacar 
e invadir Manchuria: lo hicieron en horas a pesar de recibir instrucciones gubernamentales 
de detener sus avances.  
 
Guerra Sino-Japonesa 
 
 
 
El Pacto Tripartito 
 
 
 
Comienzo de la Guerra 
 
Pearl Harbor 
 
El 7 de diciembre de 1941 Japón comenzó la guerra contra Estados Unidos. Una operación 
aeronaval para bombardear sin previo aviso las instalaciones norteamericanas en Pearl 
Harbor bastó para hacerlo.  
 
Los motivos para llevar a cabo esta operación se centran en los intereses económicos 
nipones y las fallidas negociaciones con Washington. EE.UU había colocado un embargo 
de petróleo a Japón como respuesta a la expansión que este realizaba en el sudeste 
asiático y en China, medida económica que Japón quiso revertir con extensas 
negociaciones con la Casa Blanca. Sin embargo, si el imperio del sol naciente quería 
sustentar sus vocaciones expansionistas, debía reemplazar los suministros de petróleo, 
pues una guerra sin combustible era insostenible en el largo plazo. Aquí se abrió un debate 
entre la directiva militar nipona, pues barajaban diferentes opciones respecto a cómo actuar. 
Algunos creían que debían conquistar colonias europeas para así adquirir fuentes de 
petróleo en el sudeste asiático. Otros creían que la mejor opción era retirarse de China y 
esperar que EE.UU retirase su embargo, así pudiendo mantener el resto de sus 
operaciones. El último grupo pensaba que EE.UU no se presentaba como una verdadera 
amenaza a las ambiciones japonesas y que no debían preocuparse por levantar conflictos 
con los norteamericanos.  

 
Reacciones 

 

Liga de las Naciones e Informe Lytton 
 
Desarrollo político en China: Segundo Frente Unido 
 
La invasión japonesa en Manchuria tomó lugar en medio de la Guerra Civil China, donde el 
partido Nacionalista y Comunista se enfrentaban arduamente. Por lo mismo, el partido 
Nacionalista - entonces oficialista – y su ejército se encontraban desarrollando campañas 
anticomunistas en el norte de China. Sin embargo, el enfoque de sus esfuerzos en derrotar 
a su oposición política en vez de hacer frente a la fuerza enemiga invasora implicó una 
pérdida de popularidad significativa. En consecuencia, miembros del alto mando militar 
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comenzaron a tener diferentes posturas respecto a la continuidad de dichas campañas. Así, 
el Señor de la Guerra Zhang Xueliang tomó captivo al líder del partido Nacionalista Chiang 
Kai Shek, obligándolo a negociar un trato con los comunistas para unir fuerzas y derrotar la 
invasión nipona. El mismo político postuló entonces que: “Los comunistas son una 
enfermedad a la piel, pero los japoneses son una enfermedad del corazón”. 
 
De esta forma, en 1936 surgió el Segundo Frente Unido, una alianza política entre ambos 
partidos chinos que tenía como propósito derrotar a los japoneses, dejando en una especie 
de “pausa” la guerra civil. Ello tuvo grandes repercusiones en el desarrollo político chino, 
pues el partido comunista (PCCh) oportunamente ganó popularidad y poderío militar, 
cambiando el posterior desarrollo de la guerra civil. A su vez, mostró al partido Nacionalista 
(KMT) como uno incapaz de visualizar correctamente las necesidades del país, quitándole 
apoyo popular.    
 
Reacción Internacional: Respuesta Estadounidense y aumento de tensiones entre EE.UU 
y Japón 
 
En la década de 1930, debido a los resultados de la Primera Guerra Mundial y la Crisis 
de Wall Street de 1929, Estados Unidos buscó desarrollar una política exterior de 
aislacionismo. Esto significó que si un asunto internacional no atentaba contra la seguridad 

o economía norteamericana, se evitaría a toda costa una intervención. Es por esto que, a 
pesar de que EE.UU era consciente de la invasión nipona a Manchuria, que no solamente 
atentaba contra la integridad territorial china sino que además violaba los acuerdos del 
Tratado de Puertas Abiertas, no intervino. No tenía intereses económicos en la zona y 
Japón no presentaba una amenaza a la seguridad interior de la potencia capitalista. 

A esto se sumó que la flota naval del Pacífico se encontraba débil, pues el Congreso había 
negado los recursos para su ampliación y fortalecimiento, lo que dificultaba entonces la 
intervención militar en Asia Pacífico a través del poderío marítimo. Finalmente, los 
intereses comerciales y de inversión estadounidenses en Japón significaron que una 
expansión japonesa podría implicar mayores oportunidades económicas. Esto era un 

aspecto común con Gran Bretaña, que tenía proyectos de inversión similares. Así, una 
intervención militar que frenase esta expansión perjudicaría la inversión y la industria 
occidental en Japón.  
 
El 7 de enero de 1932, EE.UU promulgó la Doctrina Stimson. Esta declaraba que 

Estados Unidos no reconocería ningún acuerdo que violase la integridad administrativa o 
territorial china, el Tratado de Puertas Abiertas o el Pacto Briand-Kellogg. De esta forma, 
Washington tomó acción para la conformidad internacional, al mismo tiempo evitando 
involucrarse en materia militar o económica. Fue una mera acción política. Esta doctrina 
continuó en 1933 con el ingreso de Roosevelt a la Casa Blanca.  

 
En 1937, el escenario parecía estar cambiado. Los japoneses comenzaron un ambicioso 
proyecto que reforzaría su flota naval, generando un desequilibro de poder en el Pacifico, 
donde EE.UU se quedaría atrás. La población norteamericana además simpatizaba con 
los chinos, como también lo hacían algunos políticos. Por esto, Roosevelt decidió 
enviar ayuda económica para esperanzar la resistencia asiática, aun manteniéndose 
alejado de la intervención militar. De hecho, reforzó la neutralidad y el aislacionismo 
norteamericano con una serie de Actas de Neutralidad, a la vez rechazando más de 10 
ofertas británicas para aliarse contra los japoneses invasores, mostrando una fuerza 
naval y militar conjunta. La intervención norteamericana entonces se mantenía en la 
práctica.  
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El 12 de diciembre de 1937, un barco cañonero norteamericano que escoltaba petroleros 
por el río Yangtzé fue bombardeado y hundido por fuerzas japonesas. Rápidamente, Japón 
pidió disculpas y ofreció indemnizaciones, por lo que el conflicto no escaló y EE.UU mantuvo 
su postura anti-intervencionista. El mismo año, el presidente Roosevelt hizo un discurso 
donde declaraba la “Cuarentena” norteamericana en el conflicto sino-japonés. Por lo 

mismo, no se impusieron sanciones económicas a Japón, todo lo contrario, se le continuó 
comerciando de tal forma que era un principal precursor de sus esfuerzos de guerra. 
Compraba una variedad de productos y era un gran proveedor de petróleo, hierro y 
partes de automóviles, además satisfaciendo el 40% del consumo de metal, lana y 
algodón japonés. 

 
El cambio de política finalmente llegó en 1938, cuando Roosevelt decidió no aplicar las 
Actas de Neutralidad para China, haciéndoles llegar un préstamo de USD 25 millones en 
petróleo. El Ministro de Finanzas chino supuso que esta era la primera de muchas ayudas 
que recibirían de los norteamericanos. Las razones para este cambio de política se resumen 
en las siguientes: 
 

- Japón anunció su interés por crear un “Nuevo Orden” en Asia, dando cuenta que, 
de concretar su plan, serían una potencia imparable. Además, se creía que el 
gobierno chino podría ceder a las presiones niponas y aliarse con ellos.  
 

- Se creía en el Congreso, que si EE.UU no aumentaba su apoyo a China, los 
soviéticos lo harían. Esto aumentaría la influencia comunista en China, algo que 
EE.UU buscaba evita a toda costa.  

 
- El contexto internacional. Las victorias alemanas en Europa incentivaron la 

expansión japonesa. Estados Unidos asumió que esta se aceleraría y que la única 
forma de evitarlo era recortando los suministros bélicos del Imperio del Sol Naciente.  

 
- En 1940, Japón ingresó al Pacto de Acero, o Pacto Tripartito, junto a Italia y 

Alemania, convenciendo a la población mundial que la guerra que se luchaba en 
Europa era la misma que la que se disputaba en Asia-Pacífico.  
 

“La reacción estadounidense al Pacto Tripartito fue… inesperadamente fuerte” 
(Pyle) 

 
Progresivamente, a contar de 1939, EE.UU comenzó a introducir embargos y medidas que 
perjudicarían el avance y los esfuerzos bélicos japoneses. Entre estos, destaca un 
“embargo moral” a principios de 1939, la suspensión de un tratado comercial longevo el 
mismo año y un embargo de combustible para motores y aviones en 1940. Al mismo tiempo, 
las ayudas económicas a China aumentaron. EE.UU incluso envió sobre 100 aviones caza 
P-40 para apoyar a la debilitada fuerza aérea china.  
 
Así, entre 1939 y 1941, la respuesta norteamericana se sintetizó en presionar 
económicamente a Japón mientras se intentaba apoyar la resistencia china. Al mismo 
tiempo, otros países como Holanda e Inglaterra también tomaron medidas similares. 
Eventualmente, Japón se encontraba sin abastecimiento de petróleo, obligándolo a buscar 
nuevas fuentes. Para ello necesitaría que EE.UU se retirase, lo que quiso lograr atacando 
la base naval de Pearl Harbor en diciembre de 1941. 
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1940-41 Y REACCIÓN A PEARL HARBOR 
 

 
 
 
  



10 
 

ESTUDIO DE CASO 2: “EXPANSIÓN ALEMANA E ITALIANA” (1933-1940): ALEMANIA 
 

Causas de la Expansión 
 

Acontecimientos  
 

Reacciones 
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ESTUDIO DE CASO 2: “EXPANSIÓN ALEMANA E ITALIANA” (1933-1940): ITALIA 
 

Causas de la Expansión 
 

Acontecimientos  
 

Reacciones 
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