
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Departamento de Estudios del Pacífico

Vol. 11, núm. 31 / enero – abril de 2008
(Décimo Aniversario)



Enero – abril, 2008
D.R. © 2008, Universidad de Guadalajara
Departamento de Estudios del Pacífico
Av. de los Maestros y Av. Alcalde, primer piso
ala poniente, edificio G, CP 44260
Guadalajara, Jalisco, México

ISSN: 1665-0174

Certificado de licitud de título y de contenido en trámite
Impresión: Ediciones de la Noche
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Coordinación de Extensión
Guanajuato 1045, Sector Hidalgo
44260, Guadalajara, Jalisco, México

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

Universidad de Guadalajara

Rector general
Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres

Vicerrector ejecutivo
Mtro. Gabriel Torres Espinosa

Secretario general
Lic. Jorge Alfredo Peña Ramos

Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades

Rector
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado

Director de la División de 
Estudios de Estado y Sociedad
Dra. Elisa Cárdenas Ayala

Jefe del Departamento 
de Estudios del Pacífico
Dr. Roberto Hernández Hernández

Directora General
Melba E. Falck Reyes

Director-Editor
José Jaime López Jiménez

Subdirector
Ramón Robledo Padilla

Coordinadora de distribución
Nora Preciado Caballero



Comité editorial

Melba E. Falck Reyes (Universidad de Guadalajara)
Juan González García (Universidad de Colima)
Roberto Hernández Hernández (Universidad de Guadalajara)
Gonzalo Paz (George Washington University, Estados Unidos)
Alfredo Román Zavala (El Colegio de México, A. C.)
Arturo Santa Cruz Díaz Santana (Universidad de Guadalajara)
Carlos Uscanga Prieto (Universidad Nacional Autónoma de México)
Geneviève Marchini (Universidad de Guadalajara)
Omar Martínez Legorreta (El Colegio Mexiquense, A. C.)
Antonio Dueñas Pulido (Universidad del Mar, Oaxaca)
Agustín Jacinto Zavala (El Colegio de Michoacán, A. C.)
Juan José Ramírez Bonilla (El Colegio de México, A. C.)
David Stemper (American University, Estados Unidos)
Román López Villacaña (Universidad de las Américas, Puebla)
Enrique Valencia Lomelí (Universidad de Guadalajara)
Farid Kahhat Kahatt (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Kim Han Sang (Universidad de Kyung Hee, Corea del Sur)
Manfred Mols (Universidad de Mainz, Alemania)
Tani Hiroyuki (Universidad de Sophia, Japón)
José Jaime López Jiménez (Universidad de Guadalajara)

Cuerpo de árbitros

Yuriko Takahashi (Universidad de Kobe, Japón)
Emilio García Montiel (Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, México)
Emma Mendoza Martínez (Universidad de Colima, México)
José Luis León Manrriquez (Universidad Autónoma Metropolitana, D. F., México)
Claudia Macías (Universidad de Seúl, Corea del Sur)
Beatriz Carrillo García (University of Technology, Sydney, Australia)
Catalina Velázquez Morales (Universidad Autónoma de Baja California, México)
Carmen Bueno Castellanos (Universidad Iberoamericana, México)
Abelardo Rodríguez Sumano (unam, México) 
Jorge Carrillo (Colegio de La Frontera Norte, México)
Cecilia Onaha (Universidad Nacional de La Plata, Argentina). 
Víctor López Villafañe (itesm, México)

Las opiniones expresadas en los artículos de esta revista son responsabilidad de los autores.

Departamento de Estudios del Pacífico, de la Universidad de Guadalajara, 
Av. de los Maestros y  Av. Alcalde, Guadalajara, Jalisco.

Tels. y fax 3819-3325 / 3819-3326 e-mail: epacific@fuentes.csh.udg.mx



Vol. 12, núm. 34 / enero – abril de 2009.    Presentación      7 

Revista México y la Cuenca del 
Pacífico: su contribución al 
conocimiento de la región

José Jaime López Jiménez*

Dagoberto Amparo Tello*

La revista México y la Cuenca del Pacífico (mycp) se creó en 1998 con el 
propósito de brindar información oportuna y actualizada sobre el acon-
tecer económico, político, social y cultural de los países de la Cuenca 

del Pacífico. Hoy, después de más de 10 años de publicación ininterrumpida, 
consideramos necesario hacer una recapitulación de lo aportado por esta 
revista en sus 10 primeros volúmenes al conocimiento de la región. Cabe 
mencionar que anteriormente en la Universidad de Guadalajara y en toda la 
región Centro-Occidente se carecía de una revista académica especializada 
en difundir trabajos de investigación sobre las naciones de ambos lados del 
Pacífico con un enfoque multidisciplinario.

En sus inicios el proyecto surgió como un boletín del cual se publicaron 
nueve números, y a partir del número 10 éste se convirtió formalmente en 
revista, con un formato diferente de los anteriores y que paulatinamente se ha 
ido transformando para ampliar y profundizar el conocimiento de la Cuenca 
del Pacífico. En una primera fase, que abarcó de 1998 al año 2002, la revista dio 
cobertura a las economías con un mayor auge y protagonismo en la región. En la 
segunda etapa, a partir de 2003, la revista enfocó la atención en las economías 
integrantes del foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (apec), de las 
cuales se han cubierto 18, y a algunas de ellas se han dedicado hasta dos números, 
como en los casos de Australia, Canadá, Corea del Sur, China, Estados Unidos, 
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Indonesia, Japón, Malasia y Nueva Zelanda. Las economías que faltan por cubrir 
son Brunei, Papúa Nueva Guinea y Vietnam. De igual modo, al propio apec se 
dedicaron dos número especiales en ocasión de la conducción de las principales 
actividades del Foro durante 2002 (México apec 2002). Finalmente, se editó 
un número que aborda algunos temas agrícolas en Asia-Pacífico.

En estos primeros 30 números publicados la revista ha incluido una amplia 
gama de trabajos que han abordado desde el establecimiento de las primeras 
relaciones de México con algunos países de la región, como fueron los casos de 
China y Japón, las cuales se fueron profundizando y ampliando posteriormente 
a otros países. De igual forma, la revista ha difundido trabajos que analizan la 
evolución social y política de la mayoría de las naciones; otros que han dado 
cuenta de sucesos específicos que marcaron la historia particular de algunos de 
los países y de sus relaciones dentro y fuera de la región; otros más que se centran 
en el desarrollo económico de determinado país o en sus relaciones económicas 
con el exterior; y trabajos que estudian los procesos de integración económica 
que han estado configurándose últimamente en toda la región del apec.

El apec está integrado por 21 economías que en conjunto albergan 
alrededor de 2,700 millones de personas, casi 40% de la población total del 
mundo, y generan aproximadamente 54% de la producción global y 44% 
del comercio mundial. En la actualidad esta región representa el área de mayor 
dinamismo y crecimiento en la economía mundial y en el comercio interna-
cional, pues desde la formación del apec sus miembros han experimentado 
un crecimiento promedio del producto interno bruto (pib) de 7%, contra 5% 
de las economías no miembros.

Estas naciones representan a algunas de las culturas y razas más antiguas 
del mundo, con idiomas, religiones, economías y sistemas políticos de muy 
variadas y diferentes características que impiden concebirlas como un todo 
uniforme, imposible de agruparlas en una sola clasificación y mucho menos 
de definirlas desde cualquier visión general. En resumen, es un universo de 
personas y de Estados en donde el concepto mismo de desarrollo, como lo 
entendemos en Occidente, frecuentemente se ve enfrentado con las con-
cepciones culturales locales de las nociones de progreso y estabilidad que se 
utilizan en las naciones asiáticas y que hacen posible la transformación de 
las mismas. La creciente interacción cultural y económica está generando 
fenómenos sociales inéditos en ambos lados del Océano Pacífico, que resultan 
de gran interés estudiarlos y comprenderlos en el ámbito académico para un 
mejor entendimiento y una convivencia más armónica.
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En ella están presentes, por un lado, raíces culturales de dos de las más 
grandes civilizaciones que han existido, la china y la hindú y, por otro, encon-
tramos la civilización occidental que poco a poco fue absorbiendo a otras pe-
queñas civilizaciones y culturas, aunque no menos importantes, como la maya 
en México o la inca en Perú. También encontramos aquí a algunos de los países 
más poblados del mundo como China, Estados Unidos e Indonesia, mientras 
que por el contrario se encuentran países con una reducida población como 
Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Asimismo, existen en ella grandes masas de 
población que profesan el budismo, el mahometanismo o la religión católica, y 
en muchos casos estas religiones coexisten con sistemas de creencias locales.

Del mismo modo, la región es escenario de diversas formas de organi-
zación política que incluyen por igual a gobiernos basados en sistemas de-
mocráticos, a gobiernos de partido único y a gobiernos en donde el poder se 
encuentra centrado en una sola persona o familia. Empero, quizá el rasgo más 
distintivo de la región tiene que ver con la marcada desigualdad en cuanto al 
nivel de desarrollo de las economías, ya que en ella están presentes las naciones 
más desarrolladas y con los niveles de ingreso per cápita más altos del mundo 
como son Estados Unidos, Canadá, Australia, Singapur y Japón, en tanto que 
en el otro extremo encontramos a países con un bajo nivel de desarrollo y con 
amplios sectores de su población viviendo con muchas carencias y necesidades, 
como Vietnam, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia y China.

Bajo esta perspectiva, en su largo recorrido por esta enorme región trans-
continental, la revista ha dado cuenta de las características particulares y de 
la evolución y transformación de las sociedades, producto de innumerables y 
trascendentales acontecimientos ocurridos a través de la historia de todos es-
tos países separados y a la vez unidos por el océano más grande del planeta.

El presente número de la revista incluye cuatro artículos en su sección de 
“Análisis”. En su artículo “Toward a new Pax Sinica? Relations between China 
and Southeast Asia in the early 21st Century”, trabajo que sin duda contribuye 
a comprender la estrategia regional de China respecto a sus vecinos del su-
deste asiático, Jörn Dosch analiza los esquemas utilizados por China, tanto 
en términos económicos como de seguridad en el sudeste asiático, que le han 
permitido consolidar su influencia en la región. Una relación que, señala el 
autor, ha significado un “juego de suma positiva” para ambas partes. Dosch 
utiliza tres casos de referencia para sustentar su análisis: el surgimiento de 
China como un donador importante en la región; el enfoque utilizado por 
China para resolver las disputas territoriales en el Mar del Sur de China y los 
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intentos de China por incrementar la seguridad energética regional, al tratar 
de fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales con los vecinos de la 
subregión del Gran Mekong. Finalmente, se presentan algunas reflexiones en 
torno a si la cooperación de China con las naciones del Sureste de Asia está 
llevando a una preeminencia china en la región.

Roberto Hernández, por su parte, en su trabajo “La contienda por el 
Tíbet”, analiza la situación actual de esa región en el quincuagésimo aniver-
sario del levantamiento en contra de la ocupación por parte de China, a la 
luz de una serie de cuestiones que tienen que ver con el origen del conflicto, 
los principales actores involucrados y la importancia estratégica del Tíbet 
para los chinos. El autor subraya que existen varios aspectos de fondo que es 
necesario conocer y tomar en cuenta para entender la problemática actual; en 
primer término, hay que considerar los antecedentes históricos de la región 
y su inserción en el contexto internacional, así como las relaciones de poder 
en el Tíbet, y entre éste y el gobierno central de China. Con base en algunos 
enfoques teóricos de las relaciones internacionales y de la economía política, 
el autor establece que la diversidad de intereses y la falta de voluntad política 
de los actores proporcionan un alto grado de incertidumbre de cómo y cuán-
do el Tíbet podrá lograr la concordia y la tolerancia necesarias para que las 
diferencias culturales (incluyendo las religiosas) sean canalizadas de manera 
funcional en favor del desarrollo económico y social de la región y del país en 
su conjunto. Como parte de sus conclusiones, el autor señala que la historia 
del Tíbet nos ayuda a entender cómo una clase teocrática se hizo del poder 
dentro de esta región, desplazando a la aristocracia local, y cómo logró el 
reconocimiento del poder central en Asia, es decir, de China.

Carlos Javier Maya, en su artículo “El sistema de distribución de verduras 
frescas en Japón”, aborda el análisis del mercado japonés, el cual es el principal 
comprador de alimentos del mundo y uno de los más relevantes importadores 
de frutas y verduras. En su interesante trabajo el autor subraya la necesi- 
dad de tener un conocimiento claro del sistema de distribución y comercializa-
ción japonés para poder incursionar con éxito en ese mercado, pues presenta 
características distintas de las correspondientes a otros países. De acuerdo 
con el autor, para nuestro país resulta de singular interés el mercado hortícola 
nipón en virtud del potencial de la agricultura mexicana y de las oportunidades 
que representa el consumidor japonés, más aún con la firma del Acuerdo de 
Asociación Económica entre México y Japón. Como parte de sus conclusio-
nes, el autor resalta la presencia de elementos tradicionales en la estructura 
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del sistema de distribución de alimentos japonés, como son las cooperativas 
agrícolas, situación que contrasta con lo observado en otros países, donde las 
cooperativas no han prosperado. De igual forma, un rasgo particular japonés 
es la participación de cooperativas de consumidores en la distribución de los 
productos aquí estudiados. Pero también se aprecian elementos comunes 
a otras naciones desarrolladas, como son la creciente participación de las 
grandes cadenas de supermercados y las tendencias a la concentración de 
las ventas en unas cuantas empresas. Otra característica relevante son los 
cambios en el consumidor japonés derivados de transformaciones ocurridas 
como consecuencia del rápido desarrollo de su economía y la creciente influen-
cia de Occidente sobre los patrones de consumo del pueblo japonés.

Finalmente, en el artículo de Kenia María Ramírez denominado “Evolu-
ción de las relaciones México-Tailandia: resultados, retos y propuestas”, la 
autora realiza una comparación de cómo han conducido sus políticas exteriores 
México y Tailandia para encontrar convergencias y divergencias. La autora 
plantea que es hasta la década de los setenta que se observa una convergencia 
en las políticas exteriores de ambos actores; a partir de aquí los dos países 
han apostado por políticas exteriores de corte multilateral, enfocadas en 
tratar los temas emergentes que afectan a la sociedad internacional, además 
de acrecentar su participación en los foros multilaterales. El trabajo hace un 
balance de las relaciones políticas y económicas de México y Tailandia en estos 
33 años, en el cual ambos actores han logrado un conocimiento mutuo y han 
identificado puntos de cooperación que los beneficien recíprocamente; sin 
embargo, es necesario continuar con el esfuerzo de fortalecer esta relación 
y de crear mecanismos adecuados para lograr que los dos países encuentren 
aún más puntos de convergencia.

Las otras cuatro secciones permanentes: “Noticias de la Cuenca del Pa-
cífico”, a cargo de Ana Bertha Cuevas; “Ecos del Pacífico en México”, a cargo 
de Cecilia Escobedo; “Nuevas adquisiciones bibliográficas del dep”, bajo la 
dirección de Diana Serrano, y “Actividades académicas del dep”, coordinada 
por Gabriela Palacios, cierran este número.

Agradecemos a todos nuestros colaboradores el apoyo brindado a Méxi-
co y la Cuenca del Pacífico, a los miembros del Comité Editorial y del Cuerpo 
de Árbitros por su generosa labor de arbitraje para sostener la calidad de la 
revista, y al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara por el apoyo para la publicación de la misma.


