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RESUMEN  

 
El presente escrito se enfoca en el estudio de la reconstrucción política y 

económica de Japón durante el periodo postguerra, de 1945 a 1971. Esto 

con el objetivo de demostrar la importancia que tuvo la influencia norte-
americana para que la nación asiatica resurgiese como una de las mayores 

potencias a nivel mundial tras haber resultado vencida en la Segunda 

Guerra Mundial. La temporalidad de la investigación da inicio en 1945 con 
el inicio de la Ocupación Estadounidense en terrorio japones, pues esta 

introdujo algunas reformas económicas que liberaron al país del peso de 

mantener una industria militar, permitiendo destinar estos recursos a su 
desarrollo económico. Así como reformas que incluyeron, entre otros, cam-

bios en la estructura agraria y la disolución de los Zaibatsu. Y, finaliza en 

1971 con la conclusión del acuerdo de Bretton Woods, evento que definió 

la no conversión del dolar en oro, y que determinó una de las causas deto-
nantes para de la desaceleración del crecimiento económico japonés con la 

revaloración del yen. 

 
Palabras clave: ocupación, pacifismo, Bretton Woods, guerra, dólar, fac-

tor: economico, político, internacional. 

 
ABSTRACT 

 

This research focuses on the study of the political and economic recon-
struction of Japan during the post-war period, from 1945 to 1971. This 

with the aim of demonstrating the importance of North American influence 

for the Asian nation to reemerge as one of the largest world after being de-

feated in World War II. The temporality of the investigation begins in 1945 
with the beginning of the American Occupation in Japanese, since it intro-

duced some economic reforms that freed the country from the burden of 

maintaining a military industry, allowing these resources to be allocated to 
its economic development. As well as reforms that included, among others, 

changes in the agrarian and politics structure, as it was asand the dissolu-
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tion of the Zaibatsu. And, it ends in 1971 with the conclusion of the Bret-
ton Woods agreement, an event that defined the non-conversion of the dol-

lar into gold, and which determined one of the triggers for the slowdown in 

Japanese economic growth with the revaluation of the yen. 

 
Keywords: occupation, pacifism, Bretton Woods, war, dollar, factor: eco-

nomic, political, international. 

 
Introducción 

El ataque a Pearl Harbor por parte de los escuadrones japoneses el 7 de 

diciembre de 1941, significó el inicio del enfrentamiento con Estados Uni-
dos, la gran potencia de América. Es de suma relevancia hacer menciòn de 

la primera contienda en territorio nipón en 1945, en la isla de Iwo Jima. Se 

registraron 29 mil bajas entre ambos bandos: 22 mil por parte los japone-
ses y 7 mil del bando de los norteamericanos. El enfrentamiento duró 

aproximadamente 36 días. Pese a ser sumamente inferiores los japoneses, 

en cuanto a la cuestión numérica se refiere, estos no cedieron a su deseo 

por conseguir la victoria. Era el claro ejemplo del ultranacionalismo incul-
cado en la cultura de los nipones. La relevancia de este enfrentamiento, no 

fue solo debido al considerable numero de bajas de soldados japoneses, 

sino que dado a esta victoria Estados Unidos logró abrirse paso a través de 
la isla de Iwo Jima, y de este modo poder lanzar la bomba Little Boy en 

Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Se estima que murieron cerca de 200 

mil personas2. 
Cabe mencionar que Estados Unidos no fue la única nación con planes de 

crear un arma nuclear. La Unión Soviética también tenía la intención: 

 
El barbudo Kurchatov (el entonces líder del proyecto atómico soviético) y 

tres de sus colaboradores presentaron de forma simultánea a la Comi-

sión del Uranio un plan para un rápido desarrollo de la industria atómi-

ca hasta llegar a la etapa de la explosión nuclear. Una vez más, esto tu-
vo lugar aproximadamente un año antes de que Estados Unidos decidie-

ra emprender una investigación nuclear seria, financiada por el Go-

bierno; y entre 1939 y 1940, numerosos miembros destacados de la 
Academia de Ciencias soviética escribieron a Stalin urgiéndole a que  

autorizara el "desarrollo inmediato del explosivo de uranio3. 

 
Iósif Stalin al enterarse de la rapidez con la que los Estados Unidos usaron 

la bomba cree que podría significarse el final de la guerra con la rendición 

de Japón. Por lo que el “9 agosto de 1945, la Unión Soviética declara la 
guerra a Japón. Bastaron unas semanas para que la URSS destruyera el 

                                                             
2 Brett Walker, “Hiroshima y Nagasaki” en Historia de Japón. (España: AKAL, 2017), 202- 204. 
3 Tad Szulc, “Cómo consiguió la Unión Soviética la bomba atómica”, 

https://elpais.com/diario/1984/08/26/internacional/462319205_850215.html?prm=copy_link 
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ejercito japones ubicado en Manchuria”4.Ahora se encuentra en una gue-
rra frente a dos potencias. 

Con el ingreso de los soviéticos, los dirigentes japoneses consideran seria-

mente la rendición, pero ahora la situación se tornaba en cuestión de ¿an-

te quién rendirse?, las discusiones entre los dirigentes se basaron en cómo 
preservar algunos rasgos fundamentales del Japón, entre ello se quería 

conservar la figura del emperador. Mientras se mantenía en discusión el 

futuro de Japón, una segunda bomba por parte de los Estados Unidos se 
encontraba en camino, Nagasaki sería el objetivo. El 9 de agosto de 1945 

la segunda bomba nombrada “Fat Man” detonó sobre Nagasaki, se calcula 

que aproximadamente entre 105, mil y 120, mil personas murieron; y 
otras 130, mil resultaron heridas. Sorprendentemente, incluso este segun-

do ataque no cambió la situación, las charlas entre los dirigentes no llega-

ban a un acuerdo. ¿Entonces qué situación fue la que orillaron a Japón a 
rendirse?  

Fueron principalmente dos los motivos. Por un lado, Japón era incapaz de 

continuar con la guerra, pues no estaban preparados para librar un con-

flicto de semejante magnitud frente a dos grandes potencias5. Mientras 
que, por otro lado, los dirigentes más preocupados por preservar al empe-

rador se cuestionan ¿qué nación resulta con mayores posibilidades de po-

der preservar la figura del emperador?, es entonces que analizan la posibi-
lidad de ceder ante la Unión Soviética, pero llegan a la conclusión que el 

comunismo no es compatible con el sistema imperial. Por lo que observan 

en Estados Unidos una mejor opción, esto debido a su pragmatismo, el 
cual resultaba más factible si es que querían conservar la figura del empe-

rador japonés. 

 
1.  Rendición de Japón 

Los dirigentes acuden con Hirohito, el emperador, el gran estandarte mili-

tar japonés, para que este fuese quien impusiera la rendición, pero esta 

labor no sería sencilla de llevarse a cabo porque a los soldados japoneses 
estaban condicionados para pelear en nombre del emperador hasta la 

muerte si fuese necesario. Pese al duro golpe moral que podría ser la ren-

dición para la población, el 14 de agosto de 1945 el emperador optó por 
aceptar la derrota, la cual fue anunciada al pueblo un día después. 

No fue la bomba Little Boy, ni Fat Man la que logró la rendición de Japón, 

sino la intervención de la Unión Soviética, ya que afrontar dos guerras al 
mismo tiempo contra potencias es sumamente complicado de llevar a ca-

bo. Es importante mencionar que previamente a la llegada de los norte-

americanos, en Japón aun existían algunos focos de resistencia pese a la 

                                                             
4 Carlos Federico Guillermo Molina, "El Neoliberalismo en la República Popular China", El semestre de las 

especialidades (UNAM), núm. 2 (2021): 277  
5 Fueron enviados 1 millón y medio de soldados soviéticos. Véase en: Trevor Cairns, “La rendición de Japón” 

en Siglo XX. (España: Akal, 1992), 93 
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rendición del emperador –estos focos se localizaban mayormente en el área 
de Atsugi, cerca de Tokio-, pero la llegada de los norteamericanos a tierras 

japonesas terminó con esos focos de resistencia. 

 

2. Inicia la Ocupación Norteamericana 
Finalmente, el 30 de agosto de 1945 arribaron a tierras japonesas los pri-

meros 15 mil soldados norteamericanos.  Las fuerzas armadas tenían or-

denes de contener y suprimir los sentimientos al ver semejantes los des-
trozos en las ciudades, pueblos, y sobre todo en la población de Japón, 

pues las unidades de ocupación se encontraban ahí para que se cumplie-

sen los objetivos determinados por el general Douglas MacArthur, a quien 
el gobierno estadounidense le confió el mandato de la misión. MacArthur 

fue nombrado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Harry S. 

Truman, Comandante Supremo de las Potencias Aliadas. 
Es importante mencionar que previamente a la llegada de los norteameri-

canos, en Japón aun existían algunos focos de resistencia, pero con la lle-

gada de los ocupantes serían suprimidos y exterminados. Una fuente de 

estudio muy importante por rico contenido es la filmación que realizó el 
fotógrafo Daniel A. McGovern6 (tenía entonces 44 años), quien llegó a Ja-

pón en septiembre de 1945 para filmar la vida de los japoneses “vencidos”. 

La filmación de McGovern tenía el objetivo fundamental de conocer más 
allá de la visión de un país vencido y destruido por los constantes bom-

bardeos, también sería conocer y estudiar la cultura que aún prevalecía, 

empero, el material no pudo ser mostrado porque fue clasificado como “al-
tamente secreto”, pues el gobierno estadounidense consideraba muy fuer-

tes las imágenes en donde se mostraba el sufrimiento de los civiles japone-

ses7. 
 

2. 1.  Objetivos de la ocupación norteamericana 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial la economía japonesa 

estuvo casi totalmente paralizada con una severa escasez de alimentos y 
con una población sobrepasaba la cifra de los 80 millones (más el personal 

militar desmovilizado y los civiles que regresaron). Japón perdió el 42% de 

la riqueza nacional y el 44% de la capacidad industrial –energía, instala-
ciones y maquinaria.8  

La principal meta norteamericana en Japón fue evitar que el país vuelva a 

suponer una amenaza. Para ello se tomaron diversas medidas. Primero, 

                                                             
6 Nació en Carrickmacross, Irlanda, pero formó parte de “Fuerzas aéreas” del ejército de los Estados Unidos a 

partir de 1934 a 1961. Información obtenida de: Veterans History Proyect, “Colección Daniel A. McGovern”, 
http://memory.loc.gov/diglib/vhp/bib/loc.natlib.afc2001001.91640 
7 Kenichi Watanabe, “Japón, el Emperador y el Ejército”, video de Youtube, 1:00:08, publicado el 13 de julio 

de 2013, https://www.youtube.com/watch?v=AL-4k0kSmOo 
8 Ernesché Rodríguez, “Crecimiento económico, crisis y reformas en Japón en las dos últimas décadas”, Tesis 

de Doctorado. Universidad de la Habana, 7-9. 
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reestructurar el sistema gubernamental en algunos aspectos: se realizaron 
algunas reformas en el sistema ya establecido. Y, en segundo, desarrollar 

una economía autosustentable9. Para cumplir estos dos propósitos se 

desmilitarizó a Japón, así como fueron erradicadas todas aquellas institu-

ciones que expresaron en su momento un espíritu militarista, y matando a 
todo aquel individuo japonés que fuese responsable de la guerra; se plani-

ficó el establecimiento de un nuevo gobierno. El fomento a libertad indivi-

dual apuntaba a un sistema demócrata.  
 

Creían que el Comandante Supremo tenía instrucciones precisas de in-

troducir la democracia en Japón. La realidad era muy distinta. Sólo se le 
había dicho "no es la responsabilidad de las Potencias Aliadas imponer a 

Japón ninguna forma de gobierno que no esté apoyada por la voluntad 

del pueblo libremente expresada” Pero esta vaga directiva bastaba para 
el General quien tenía profundas convicciones democráticas que había 

manifestado en conversaciones con sus oficiales cuando era jefe del Es-

tado Mayor del Ejército. En su acción en Japón, introdujo una nueva 

palabra: demokrashi. Más tarde logró que la Dieta (parlamento) reem-
plazara a Shinto (el camino de los dioses) por Minshushugi (el camino de 

la democracia)10. 

 
2. 2. Hirohito: un elemento clave 

Aunado a las diversas problemáticas a resolver, se le sumó una más ¿qué 

hacer con el emperador? Con la nueva constitución de Japón, instaurada 
en 1947, el emperador fue despojado de su poder soberano y reemplazado 

por un gabinete parlamentario. No obstante, MacArthur aprovechó la gran 

influencia que el emperador tenía sobre el pueblo para apaciguar los actos 
de violencia ocasionados por la rendición. La preservación de la figura del 

emperador dentro de este marco de “cambios” fue fundamental.11 

 

2. 3. Reformas 
La Ley de Reforma Agraria promulgada el 21 de octubre de 1946 significó 

un gran paso en la economía, se desplazaron recursos hacía la agricultura. 

Obligó a todo aquel propietario con más de una hectárea de tierra (siempre 
y cuando no sea trabajada) a vender sus tierras al gobierno, esto con el 

objetivo de desaparecer a los terratenientes. “Antes de la reforma, el 54% 

de las tierras cultivadas era explotada por los propietarios, después de la 
reforma, el 92% quedo en manos de los agricultores”12. La implantación de 

                                                             
9 Michiko Tanaka, Política y pensamiento político en Japón, 1926-1982. (México: El Colegio de México, 
1987), 73. 
10 Gustavo Lagos. “MacArthur y La Transición de Japón a La Democracia.” Estudios Internacionales, no. 

119/120 (1997): 258 
11 Lagos, “MacArthur y la transición”, 261- 265. (consecutiva o subsiguiente) 
12 Rodríguez, “Crecimiento económico”, 10. (consecutiva o subsiguiente) 
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la Reforma Agraria demuestra que la búsqueda de desarrollo económico no 
únicamente estaba destino hacía las elites, pues también se propició el 

aumento de la acumulación del capital rural. 

Otra importante reforma implementada, referente al campo económico, fue 

la disolución de los Zaibatsu. Este grupo representaba para Estados Uni-
dos uno de los principales culpables del militarismo por su influencia y, 

por lo tanto, los veía como un obstáculo a la democratización del país. De 

modo que los Zaibatsu fueron desarticulados y se establecieron empresas 
independientes13. 

La Reforma Educativa estaba planeada previo a ser promulgada la nueva 

constitución. Michitoshi Takabatake dice: “Antes de ser aprobada la cons-
titución de Japón, hemos demostrado un país democrático y culto, con lo 

cual contribuiremos a la paz universal y al bienestar de la humanidad. La 

cristalización de este ideal depende fundamentalmente de la educación”14. 
En marzo de 1946 llegaron a Japón algunos especialistas en educación 

con el fin de entregar un informe sobre la reforma educativa que se pre-

tendía llevar a cabo. La finalidad de realizar la reforma iba de la mano con 

la reestructuración política en el país. El instruir a la población a través de 
la educación fue la principal base para que dicho sistema político funcio-

nase. 

Fueron varias las especificaciones que planteaba la Reforma Educativa, 
pero destacan 6 sobre las demás: separar al sistema educativo del estado; 

abolir la designación de libros por parte del gobierno; cambiar la enseñan-

za moral a una que fomentara la igualdad y las políticas democráticas; es-
tablecer la educación obligatoria a partir de los 9 años; reformar la lengua 

nacional; corregir los textos de historia y geografía japonesa. Es importante 

señalar también que la enseñanza de la historia se replanteo, se abandonó 
por completo la enseñanza de la historia japonesa15. 

 

2. 4. La mujer 

MacArthur le confió al gobierno japonés redactar una constitución que ga-
rantizara los derechos de los ciudadanos. Pero ante la poca paciencia de 

MacArthur por las instituciones japonesas, optó por otorgar la tarea de 

dicha redacción a sus colaboradores, a quienes se les dio como plazo una 
semana para poder terminar16. La elaboración de los artículos de la mujer 

estuvo a cargo de Beate Sirota, la única mujer en participar en la redac-

                                                             
13 Ernesto Turner, "Las sogo shoshas y el desarrollo económico del Japón." Comercio Exterior, núm. 1, 

(1998): 34- 45. 
14 Michitoshi Takabatake, “Reforma educativa de la posguerra” en Historia documental de la educación mo-

derna en Japón. (México: Colegio de México, 2016), 29-36. 
15 Virginia Meza, “Reforma educativa de la posguerra” en Historia Documental de La Educación Moderna 

En Japón, editado por Michiko Tanaka. (México: Colegio de México, 2016.), 299–352. 
16 Naiara Galagarra, “Beate Sirota Gordon, una feminista que redactó la Constitución de Japón: La estadouni-

dense escribió el artículo de los derechos de las mujeres”, 

https://elpais.com/sociedad/2013/01/18/actualidad/1358466737_219203.html 
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ción de la nueva constitución japonesa17. Se trata de un hecho muy impor-
tante para la mujer del Japón, dado que anteriormente estas no contaban 

con derechos, se elegía por ellas en cualquier circunstancia18. El 10 de 

abril de 1946 fue una fecha histórica, se realizaron las primeras elecciones 

libres en Japón, acudieron alrededor de 14, millones de mujeres a las ur-
nas para realizar su voto19. 

Es importante señalar que existió un descontento, no todos estuvieron de 

acuerdo con aquellos cambios que se generaron, principalmente en el ám-
bito de la adquisición de derechos por parte de la mujer. Pero nada impidió 

que MacArthur firmara la Constitución.  Fue promulgada oficialmente el 3 

de mayo de 1947. Michiko Tanaka opina que “está basada en tres princi-
pios: la soberanía del pueblo, los derechos humanos fundamentales y la 

renuncia a la guerra, y por primera vez se estipulo el deber y el derecho a 

la educación”20. No es una sorpresa que la Constitución estuviese basada 
en estos tres principios; la soberanía del pueblo se debe principalmente al 

sistema democrático, de manera que, de acuerdo con los ideales norteame-

ricanos, la soberanía recae en el pueblo; los derechos humanos, así como 

la renuncia a la guerra se deben más una medida un poco más enfocada a 
los ideales fomentados por la recién creada “ONU”. 

 

3. El nuevo modelo económico japonés 
Terminada la Segunda Guerra Mundial, Japón debió afrontar 7 años de 

ocupación extranjera que dejaron profundas marcas. Una de ellas está re-

lacionada con la constitución japonesa, cuya adopción fue impulsada por 
Estados Unidos. La nueva constitución no sólo transformaba al Imperio 

del Sol Naciente en una monarquía parlamentaria, sino que declaraba en 

su artículo noveno que el país asiático “renunciaba para siempre a la gue-
rra” y que “no se mantendrían en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o ai-

re”21. Esto condicionó inmediatamente la política de defensa japonesa, da-

do que no podría formar un ejército ni recurrir al uso de la fuerza en sus 

relaciones internacionales. Esta particular situación inspiró a lo que se 
conoce como “Doctrina Yoshida”, acuñada por el Primer Ministro Shigeru 

Yoshida, que gobernó Japón entre 1948 y 1954. La doctrina aceptaba el 

pacifismo impuesto por la constitución, y dejaba la defensa del país en 
manos de Estados Unidos, lo que permitió que Japón se concentrase en su 

                                                             
17 Fernando Villaseñor, “Mujeres trabajadoras en Japón: perspectivas institucionales, demográficas y jurídicas 

de la desigualdad laboral". Interdisciplinaria de Estudios de Género, núm. 6, (2020): 1-29. 
18 Lagos, “MacArthur y la transición”, 268. (consecutiva o subsiguiente) 
19 Silvia Novelo, “Crecimiento económico y proceso social de japón después de la guerra del pacífico. una 

visión histórica”. Carta Económica Regional, núm. 97, (2016):47-60. 
20 Tanaka, “Política y pensamiento”, 376. (consecutiva o subsiguiente). 
21 Articulo 9 de la Constitución de Japón. Web Japan, “La constitución de Japón”, https://www.cu.emb-

japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf  
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recuperación económica22. Para su organización, la presentación se divide 
en tres partes atendiendo el factor económico, político e internacional. 

 

3.1. Factor Económico 

Luego del retiro de Estados Unidos del territorio japonés en 1952, los anti-
guos Zaibatsu empezaron de nuevo a asociarse, pero bajo una forma me-

nos rígida denominada “Keiretsu”. Fueron estos últimos quienes impulsa-

ron el crecimiento y la innovación en tecnología en sectores estratégicos, 
incluyendo los sectores exportadores que tanta importancia tendrían para 

el desarrollo del país. Se plantea que en Japón el modelo económico fun-

cionó bajo el esquema Schumpeteriano: las grandes empresas operando en 
régimen de competencia imperfecta podían ser más dinámicas que las em-

presas pequeñas y medianas operando en régimen de competencia perfec-

ta.  
 

Estos grandes conglomerados, [los zaibatsus] se expandieron a lo largo 

de todo el periodo Meiji y hasta la Segunda Guerra Mundial y proporcio-

nan una de las principales corroboraciones históricas de la idea de 
Schumpeter de que las grandes empresas operando en régimen de com-

petencia imperfecta (o incluso de monopolio) pueden generar un dina-

mismo tecnológico superior al de las pequeñas empresas que viven en el 
mundo de la competencia perfecta.23  

 

Lo que usualmente es conocido en la literatura como el “Milagro económico 
japonés” se relaciona con el rápido crecimiento que tuvo Japón durante la 

postguerra, con tasas de crecimiento que en el periodo comprendido entre 

1946 y 1973 fueron en promedio del 9,3% y alcanzando niveles del 11% 
durante la década de 1960. Después de la guerra había poca oferta de ca-

pital, y los tipos de interés eran muy altos, y aumentaban consecuente-

mente. Sin embargo, el gobierno hizo posible que las empresas con mayor 

proyección obtuvieran fondos a unos tipos de interés bastante bajos. Como 
regla, estas empresas orientaban su producción hacia el mercado externo. 

Los bancos destinaron el capital acumulado para prestarlo a industrias 

“estratégicamente” importantes. “Ofrecía importantes concesiones tributa-
rias a los ingresos por exportación, a la vez que establecía la adquisición 

de tecnología como prioridad nacional”24.  

 

                                                             
22 Yunyslka González, "Japón: evolución de la política de seguridad en el marco de la alianza estratégica con 
los EEUU". Observatorio Iberoamericano de la Economía y la Sociedad del Japón, núm. 4, enero (2009): 

S/N, http://www.eumed.net/rev/japon/ 
23 Fernando Collantes, “¿Por qué Japón?”, en El milagro japonés y el desarrollo del Lejano Oriente. (España: 

Editorial Tirant Io Blanch, 2013), 11 
24 Rodríguez, “Crecimiento económico”, 11. (consecutiva o subsiguiente) 
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Aumentó el total de personas ocupadas, pues el empleo pasó de 39.4 
millones en 1953 a 51.4 en 1971. Se amplió la jornada de trabajo sema-

nal, en promedio se trabajaban semanalmente casi 9 horas más en Ja-

pón que en Estados Unidos en 1971 […] durante este periodo se produjo 

una notable mejora en la asignación de los recursos, al reducir la pro-
porción de trabajadores utilizados ineficientemente en la agricultura, 

autoempleados y familiares no pagados en las pequeñas empresas no 

agrícolas. El empleo agrícola pasó de representar el 35.6% de todo el 
empleo en 1953 al 14.6% en 1971, mientras que los autoempleados y 

familiares no pagados en las pequeñas empresas no agrícolas bajaron 

del 22.5% al 18.8%25. 
 

3. 2. Factor político 

Para atacar la inflación y estabilizar a la economía japonesa, el gobierno de 
Estados Unidos envió a Tokio al presidente del Banco de Detroit, J. Dodge, 

quien llevo a cabo una serie de políticas económicas estabilizadoras. Tres 

fueron las medidas más importantes. Primero, la anulación de los subsi-

dios y préstamos concedidos por el gobierno a las empresas. Segundo, la 
unificación del tipo de cambio del yen con respecto al dólar. Y, tercero, un 

nuevo sistema impositivo basado, principalmente, en los impuestos direc-

tos (renta y sociedades).26 Las medidas de estabilización desarrolladas fue-
ron efectivas ya que consiguieron la estabilidad de precios. De esta forma, 

la eliminación de los subsidios y el control de precios generaron efectos de 

tranquilidad en una economía altamente intervenida. 
En 1949 el Ministerio de Comercio Internacional (MCI) y el Consejo de 

Comercio fueron abolidos, y surgió el Ministerio de Industria y Comercio 

Internacional (MITI). Se estableció el MITI con el objetivo de “[…] desarro-
llar de modo estratégico las empresas del país y crear un entorno favorable 

a la competencia; o sea, el Estado dirigió su acción reguladora como má-

ximo responsable de la competencia y el desarrollo de las empresas”27. Ja-

pón fomentó una política proteccionista: las importaciones eran controla-
das por Ministerio de Industria y Comercio Internacional (a través de la 

concesión de licencias de importación). Esto con el objetivo de favorecer el 

desarrollo industrial hacia dentro, por medio de la sustitución de las im-
portaciones. 

 

Podría decirse que el desarrollo japonés es el producto de una política 
consecuente y enérgica dirigida a obtener un elevado grado de produc-

ción industrial integrado mediante los métodos productivos más moder-

nos; los resultados económicos de esa producción, le permitieron pene-

                                                             
25 Correa, "Desarrollo económico”. 70. (consecutiva o subsiguiente) 
26 Francisco Correa, "Desarrollo económico de japón: de la génesis al llamado milagro económico." Revista 

de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, núm. 1 (2017):57-73. 
27 Rodríguez, “Crecimiento económico”, 9. (consecutiva o subsiguiente) 
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trar en los mercados mundiales con un empuje irresistible y práctica-
mente desconocido hasta entonces28. 

 

3. 3. Factor internacional 

El contexto internacional fue favorable, para Japón como para el resto de 
economías de mercado, durante una fase que se extendió desde aproxima-

damente 1950 hasta comienzos de la década de 1970. Durante esta fase, 

crucial en la historia económica japonesa, la economía mundial creció a 
una gran rapidez. Por una parte, el estallido de la guerra fría cambió la 

actitud estadounidense hacia Japón, cuyo potencial industrial podía ser 

movilizado con el objetivo de reforzar la posición estratégica del bloque es-
tadounidense. “[…] pasó entonces a hablarse de la necesidad de que Japón 

recuperara su papel como fábrica de Asia. Estados Unidos abrió sus mer-

cados a las exportaciones industriales japonesas y toleró que la adminis-
tración japonesa impusiera notables trabas a la operación de empresas 

extranjeras en el archipiélago”29. 

Por otra parte, es menester resaltar otro aspecto externo importante que 

benefició directamente al crecimiento económico de Japón, fue la guerra de 
Corea. que se inició en 1950 ya que mientras los Estados Unidos comba-

tían, lógicamente demandaban diferentes recursos para el sostenimiento 

de su ejercito, así como de las tropas de los aliados en el conflicto. “Japón 
vendió al ejército americano alimentos, equipos y productos textiles”30. En 

un principio estos recursos provenían del continente americano, pero al 

tener un precio elevado, Estados Unidos comenzó a demandar recursos de 
la zona asiática, especialmente del Japón “[..] esta acción fue denominada 

como el Consumo Especial. Esta clase de consumo fue muy importante en 

la recuperación de la economía nipona, ya que generó más de 3.500 millo-
nes de dólares en ingresos para las compañías japonesas”31. 

 

4. Finalizan los acuerdos de Bretton Woods 

En el denominado “milagro económico japonés”, Japón consigue un eleva-
do auge económico que se complementa con la construcción de modernas 

infraestructuras, la participación en organizaciones económicas mundiales 

y con un creciente reconocimiento internacional. El año 1964 es muy im-
portante para la visibilidad internacional de Japón ya que se acoge la 

reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 

Cuatro años más tarde, en 1968, Japón consigue posicionarse como la se-
gunda potencia mundial superando a Alemania. 

                                                             
28 Jorge Schvarzer, “La evolución de las grandes ramas industriales” en El modelo japonés. (Argentina: Cien-
cia Nueva, 1973). 41. 
29 Fernando Collantes, “¿Un modelo japonés del capitalismo?”, en El milagro japonés y el desarrollo del 

Lejano Oriente. (España: Editorial Tirant Io Blanch, 2013), 17 
30 Rodríguez, “Crecimiento económico”, 23. (consecutiva o subsiguiente) 
31 Rodríguez, “Crecimiento económico”, 25. (consecutiva o subsiguiente) 
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Entre 1965-1970 la economía japonesa registró un crecimiento continuo 
de la inversión de mediano plazo. Así, “la proporción de la inversión fija del 

sector privado en el PNB que fue de 15. 8%, en 1965 se incrementó a 21. 

1% en 1970. En esa época, se pensaba que el crecimiento desproporciona-

do de la inversión del sector privado en el PNB llevaría a una disminución 
en años posteriores a 1971”32. El fin del crecimiento acelerado se da en 

1971 con la revaloración del yen ocasionado por la ruptura del sistema 

económico internacional entonces establecido en los acuerdos de Bretton 
Woods, el “patrón oro”. En 1958, el sistema era plenamente funcional, pe-

ro lo que ocurrió es que la balanza de pagos norteamericana estaba per-

manentemente en déficit, provocando una sobreproducción de dólares in-
ternacionales en relación al valor depositado de oro, lo que suponía que 

Estados Unidos no podía cumplir con su compromiso de conversión obli-

gatoria a oro. 
Estados Unidos durante la etapa de Nixon fue en una constante decaída 

económica. Esta crisis fue generada especialmente por los gastos que im-

plicaba mantener una guerra tan larga como lo fue la de Vietnam. En di-

cho conflicto participaron más de 58 mil norteamericanos. Especialistas 
han estipulado que, de acuerdo con la economía de 2008, la Primera Gue-

rra Mundial costó a Estados Unidos 253 millones de dólares, la Segunda 

Guerra Mundial 4, 1 billones y la guerra en Vietnam 686 millones.33 Ahora 
bien, de acuerdo con la economía que se mantuvo durante el año de 2012, 

se estima que la guerra en Vietnam equivalió a una cifra superior al billón 

de dólares.34 
 

En el verano de 1971, la presión económica y el estado de crisis amena-

zaba con un cambio ante la fuerte presión pública, obligando a la presi-
dencia a determinar medidas extremas. Como soluciones a un esquema 

contrario, se provocó una caída del precio del oro en los mercados inter-

nacionales, por medio de esta estrategia, el presidente Nixon abandonó 

el patrón oro el 15 de agosto de 1971, finalizando así el sistema de Bret-
ton Woods35, que había funcionado desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial.36 

                                                             
32Shinohara Miyohei, “El crecimiento economico de japon durante la posguerra”, en Las Relaciones Econó-

micas Entre México y Japón: Influencia Del Desarrollo Petrolero Mexicano, editado por Miyohei Shinohara. 

(México: Colegio de Mexico, 1982), 161 
33 Mitchell Bard, “The lamps go off”, en The Complete Idiot's Guide to World War II. (Estados Unidos: Pen-

guin Random House, 2015), 12 
34 Bard, “Idiot's Guide”, 15. (consecutiva o subsiguiente) 
35 Sistema de Bretton Woods fue el sistema monetario internacional que existió desde 1944 hasta 1973. Fun-
cionaba a través del patrón oro. El patrón oro es un sistema monetario respaldado por el oro, es decir, que el 

valor de cada unidad monetaria se fija en una cantidad de oro concreta. Con este sistema la moneda garantiza 

que los billetes y monedas estaban respaldados por oro. 
36 Fernando Castrillón, “Crack del 19”, en WallStress El Poder de la especulación. (México, Editorial Digital 

UNID, 2018), 39. 
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La inconvertibilidad del dólar el 15 de agosto de 1971 se vería acompañada 

de una inestabilidad creciente en las monedas Estados Unidos devaluó el 

dólar en un 8,6%: la onza de oro valdría 38 dólares cuando el Congreso lo 

hubiera ratificado. Los japoneses revaluaron el yen un 7,7% con respecto 
al oro y un 16,9% frente al dólar.37  

 

5. Reflexiones finales 
El ascenso economico japonés puede traducirse en el déficit comercial es-

tadounidense, en un contexto de turbulencias en el sistema monetario in-

ternacional. El modelo japonés, constó de cuatro elementos: el protago-
nismo de grandes conglomerados empresariales, la integración organizati-

va de la mano de obra, el dualismo en la estructura empresarial y los mer-

cados laborales, y un Estado intervencionista a la búsqueda de externali-
dades que proporcionar a la economía privada. 

Es de suma importancia señalar el rol que jugó Estados Unidos en el de-

nominado “Milagro Japonés”. Dado que desde el inicio de la postguerra 

influyó de forma tajante en el devenir de Japón con una serie de reformas 
que impactaron en el ámbito educativo, agrario, social, y el económico. Así 

como la implementación de una constitución que determinó un parteaguas 

en la política japonesa: desplazó la figura del emperador, adoptó el sistema 
democrático, posicionó a la mujer a la par del hombre en cuanto derechos. 

El pacifismo que asimiló Japón como política de Estado le permitió valerse 

de la protección de los Estados Unidos. Debido a ello pudo amplificar su 
producción económica a nivel mundial sin tener que dedicar recursos a su 

defensa. Este auxilio estratégico escaló a Japón a nivel mundial como gi-

gante económico. Es importante señalar que además de la intervención 
estadounidense (de forma directa como lo hizo al promover reformas), otro 

punto clave fue el beneficio que obtuvo por factores externos como lo fue la 

Guerra Fría, en donde Japón se convirtió en un punto geoestratégico muy 

importante. Así como la Guerra de Corea, en la cual Japón fue el principal 
suministrador de bienes de consumo para las fuerzas armadas de Estados 

Unidos y sus aliados.  

Para finalizar, hay que mencionar que el fin del acelerado crecimiento de 
Japón inicia en 1971, fecha en que se abandonó el sistema del “patrón 

oro”: mismo que conllevó a una inestabilidad monetaria internacional por 

la devaluación del dólar en un 8, 6%. La ruptura de los acuerdos de Bret-
ton Woods significó el fin del sistema de cambio fijo en Japón (360 yenes 

por un dólar) que se había mantenido forzosamente durante muchos. La 

economía japonesa había llegado a una fase donde era inevitable revaluar 

                                                             
37 Michel Lelart, “El sistema de Kingston”, en El sistema monetario internacional. (España: Acento editorial, 

1996), 36 
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el yen para evitar un incremento de las reservas en moneda extranjera y el 
riesgo de "ajustar la inflación. 
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