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resumen. en mayo de 2018, el usPacom se renombró como usindoPacom, creándose la
visión indo-Pacífico que se presenta como una competencia geopolítica de estados unidos de
américa en contra de china. en consecuencia, se analiza la trayectoria de la visión indo-Pacífico de
estados unidos de américa y la influencia de tal visión en los estados que conforman el sQuad y
el non-Quad. el análisis enfocado a poder, paz, prosperidad y principios, arroja como resultado:
que mientras la trayectoria de la visión indo-Pacífico estadounidense es en contra de china, la
influencia a los dos grupos de estados no es tal cual lo promueve estados unidos de américa, ya
que confronta menos o no se confronta a china y el contenido es dispar o simplemente no se
considera.

aBstract. in may 2018, usPacom renamed its name usindoPacom, creating the indo-
Pacific vision that is presented as a geopolitical competition of the united states of america against
china. consequently, the trajectory of the united states of america´s  indo-Pacific vision and its
influence in the sQuad and the non-Quad groups are analyzed. the analysis focuses on power,
peace, prosperity, and principles has a result: meanwhile, the trajectory of the american indo-Pacific
vision is against china, its influence on sQuad and non-Quad groups is not the same because it
is not against china or the indo-Pacific vision is not considered.
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1. introducción
tras algo más de 60 años, el acrónimo usPacom fue reemplazado por usindoPacom en mayo de

2018. en otras palabras, el comando del Pacifico pasó a ser el comando del indo-Pacífico, uniendo en su área
de responsabilidad a los océanos indico y Pacífico (usindoPacom 2022). este neologismo, el neologismo
indo-Pacífico, tiene para los estudios de seguridad antecedentes remotos y cercanos.

entre los antecedentes remotos, Hanson li (2021) relata que el concepto indo-Pacífico fue acuñado por
Karl Haushofer desde los años 1920s y tratado en sus libros: geopolitik des Pazifischen ozeans (1925),
Bausteine zur geopolitik (1928), geopolitik der Pan-ideen (1931) y deutsche Kulturpolitik im indopazifischen
raum (1939). li destaca que la idea de Haushofer era “para repensar las convenciones de demarcación de
espacios globales, su respeto por las vidas políticas indígenas en los espacios oceánicos y su llamado a la política
anticolonial para rehacer el orden internacional” (2021, p.24) en contraste de la visión actual de competencia
política y económica. sin embargo, la visión desarrollada por Haushofer en cuanto al indo-Pacífico como una
sola unidad geográfica es desestimada por li, pero rescata la visión de unión de los océanos Índico y Pacífico,
a lo que vale agregar, que, para el autor alemán, el indo-Pacifico era para rehacer el orden internacional, asunto
que se replica actualmente, pero no como un asunto anticolonial, sino de potencias en competencias.

entre los antecedentes cercanos, chengxin Pan (2014) hace referencia a las posturas políticas de clinton
(2011), Beazley (2012) y del libro Blanco de la defensa nacional de australia (2013), sumando también los
documentos de trabajo publicados por mohan (2012) y medcalf (2012). todas estas fuentes comparten la idea
que el indo-Pacífico es una unidad geográfica de vital importancia económica, y por ende política, por lo que,
se vuelve un espacio estratégico del mundo. además, el mismo Pan menciona dos publicaciones del east asia
Forum, una de Bisley y Phillips (2012) y otra de gnanagurunathan (2012), las que destacan la competencia y
la desestabilización que podría haber en el indo-Pacífico, teniendo consecuencia a nivel mundial, logrando
explicar lo prioritario de esta visión.

Para Pan, el indo-Pacífico es un constructo discursivo que “está diseñado principalmente para permitir que
estados unidos de américa y sus aliados regionales fortalezcan y amplíen "naturalmente" sus redes de alianzas
regionales existentes para protegerse contra una percepción de orden regional centrado en china en asia”
(2014, p.454), es decir, es una propuesta conceptual para aumentar la influencia estadounidense en contra de
la influencia china en asia, y desde allí al mundo, por lo cual, la “geopolítica ha sido fundamental para los
principales discursos del indo-Pacífico” (Pan, 2014, p.465) ya que la búsqueda de influencia en el territorio del
indo-Pacífico determina conductas de alianzas y competencias.

de manera sintetizada, el cambio de usPacom a usindoPacom el año 2018; el antecedente remoto
de unión de los océanos Índico y Pacífico para rehacer el orden internacional desde allí; y los antecedentes
cercanos del indo-Pacífico que lo caracterizan como una visión estratégica estadounidense contra china que
afecta al mundo, se propone como pregunta de investigación: ¿cuál ha sido la trayectoria y la influencia de la
visión indo-Pacífico de los estados unidos de américa?

la respuesta a la pregunta de investigación se divide en tres secciones: una discusión bibliográfica sobre lo
qué es el indo-Pacífico; el análisis de la trayectoria de la visión de estados unidos de américa; y el análisis de
la influencia de la visión indo-Pacífico.

2. la visión indo-Pacífico en la literatura
timothy doyle y dennis rumley (2020) analizan el indo-Pacífico como un resurgimiento, poniendo como

“estados claves” (p.2) a australia, china, estados unidos, india, indonesia y japón, siendo lo central “la
geopolítica y la geoeconomía (…) resultado de un conjunto de interacciones competitivas entre las grandes
potencias” (p.5) en referencia a estados unidos y a china, conformándose el indo-Pacífico en “un fenómeno
cartográfico muy cuestionado” (p.5). esto último, cuestionando la realidad del indo-Pacífico por no ser una
región de manera natural y por no tener un organismo regional, ni siquiera alguno fáctico, siendo más preciso
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el llamarlo visión.

la idea básica de que el indo-Pacifico es un acto discursivo, los autores ahondan también en que es “un
espacio narrativo que resuena y confirma el poder de los estado-nación, utilizado en todo tipo de formas
realistas para apuntalar aún más los reclamos marítimos y terrestres de estados-nación particulares” (2020,
p.15), es decir, en la competencia por la influencia en el indo-Pacífico está presente la visión realista de disputas
por el poder soberano territorial, lo cual atañe directamente a china ante taiwán y ante las islas disputadas en
el mar del sur de china.

richard Heydarian (2020) señala que el indo-Pacífico es una respuesta del orden occidental al surgimiento
de china, evidencia un sistema bipolar que afecta el orden occidental estableciendo una nueva realidad
geopolítica. el autor la clasifica como una “mega-región” (p.2), coincidiendo con los otros autores de no
llamarla región, pero, no hay claridad en que sea una región propiamente tal donde los estados tengan una
interacción formal o informal.

el mismo autor afirma que el indo-Pacifico “es una construcción geopolítica fundamentalmente nueva que
refleja las sensibilidades estratégicas de las grandes potencias, así como la ineludible integración
geoeconómica” (2020, p.2) es decir, la construcción del indo-Pacífico es para competir política y
económicamente. de manera relacionada a los estados claves mencionados, este autor hace referencia al
Quad, conformado por australia, india, japón y estados unidos de américa, cuya sigla es la abreviación del
Quadrilateral security dialogue que al sumar singapur, se convierte en sQuad,

en complemento a la información anterior, jung, lee y lee (2021) definen un non-Quad conformado
por indonesia, vietnam y corea del sur, que interactúan desde sus intereses con estados unidos de américa
y con china sin poner restricciones o comprometerse de manera total con alguna de estas potencias.

estas tres fuentes secundarias coinciden en que el indo-Pacífico no es una región, y si bien Heydarian lo
pone como una mega-región, no lo ve como una unidad geográfica natural, ni como una entidad geográfica
organizada políticamente. así también, los tres autores concuerdan en que hay una competencia económica y
una política contra china, y además, que en el liderazgo de esta visión, estados unidos de américa tiene como
aliados al sQuad: singapur, australia, india y japón, donde también es integrante, y que en su competencia
contra china surge el non-Quad: vietnam, indonesia y corea del sur, que se mueven entre las dos potencias
sin comprometerse con estados unidos de américa.

distante de los límites de esta visión geopolítica, la unión europea publicó la “european union strategy for
cooperation in the indo-Pacific” el año 2021 (european commision 2021), reforzando la idea que tal visión
es occidental, a favor de estados unidos de américa y, como muestra el contenido principal de este
documento, tiene una importancia económica a nivel mundial. 

Por su parte, y de manera obvia, china no toma el concepto del indo-Pacífico, teniendo como contraparte
su propia iniciativa: “the Belt and road initiative” (the state council 2019), conocida por la sigla Bri, que
revive la idea de la antigua ruta de la seda. Por lo tanto, al igual que el indo-Pacífico, la propuesta china, tiene
su propia visión geopolítica, en este caso, desde asia hasta europa.

en suma, el indo-Pacífico es una visión geopolítica enfocada en los océanos Índico y Pacífico; la
competencia por influenciar y/o liderar el indo-Pacífico tiene consecuencias en la influencia y/o liderazgo en el
mundo; es una respuesta de los estados unidos de américa contra el crecimiento de china; se presenta como
un espacio vital para la economía mundial; posee disputas políticas, económicas y marítimas; hay participantes
que están afuera de la visión; posee estados claves agrupables en Quad, sQuad y non-Quad; y al ser una
visión es un discurso y una cartografía en construcción.
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3. aproximación del análisis
las observaciones anteriores son complementadas con la propuesta del académico Bruce jentleson (2014)

para analizar la política exterior de estados unidos de américa, la cual llama “4 P” (p.8-18) debido a que
propone cuatro variables para analizar la política exterior de estados unidos de américa: poder, paz,
prosperidad y principios, los cuales tienen mayor o menor prelación y más o menos interconexión según el
interés del gobierno estadounidense ante un objetivo político. detalladamente, el poder se refiere a la defensa
armada del territorio; la paz es el uso de los oficios diplomáticos para mantener y proteger el régimen
internacional; la prosperidad es en relación a las relaciones económicas internacionales; y los principios son en
cuanto a la democracia liberal como base política.

en relación al indo-Pacífico, es clara la relación poder y prosperidad, ya que la seguridad y la economía
con asuntos prioritarios de esta visión geopolítica, pero a su vez, la paz y los principios son la propuesta
estadounidense a una región donde la influencia china se ejerce desde una visión política totalitaria. en
consecuencia, las “4 P” funcionan como conceptos que ordenan el análisis de textos de los documentos
seleccionados.

a la sazón, ante la pregunta ¿cuál ha sido la trayectoria y la influencia de la visión indo-Pacífico de los
estados unidos de américa? el análisis se plantea de la siguiente manera: 

• en cuanto a la trayectoria, esta se basa en los documentos oficiales de los estados unidos de américa
separados en cinco niveles: seguridad nacional, defensa nacional, estrategia militar, seguridad marítima e
indo-Pacífico, sumando en total 18 documentos (tabla nº1).
• en cuanto a la influencia, esta se basa en los documentos oficiales de los sQuad y non-Quad, los
cuales suman 9 documentos (tabla nº2).
• la selección de los 18 y 9 documentos sobre la trayectoria y la influencia respectivamente, no significa
que todos los documentos sean analizables, ya que su selección es por un asunto de temporalidad y su
análisis es por tener o no información sobre el indo-Pacífico.
• una diferencia entre ambas selecciones es la temporalidad, mientras la primera va desde el año 2011
por centrarse en la trayectoria, la segunda es en las últimas publicaciones de cada estado por ser centrarse
en la influencia.

en base a académico christopher latamont (2015), la metodología del artículo es la cualitativa, dado que
los recursos para el análisis son la selección de los documentos oficiales de estados unidos de américa (tabla
1), del sQuad y del non-Quad (tabla 2), y a su vez, la técnica de estudio será el análisis de texto sobre las
fuentes primarias seleccionadas. de esto último, vale aclarar que el análisis de texto parte con el concepto indo-
Pacífico y luego se examina desde la perspectiva de las “4 P”.
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4. la visión indo-Pacífico: trayectoria e influencia

4.1. la trayectoria de la visión indo-Pacífico de estados unidos de américa
si bien Hilary clinton en su rol de secretaria de estado (2009-2013) proyectó la alianza de estados unidos

de américa con australia al indo-Pacífico el año 2011, la visión indo-Pacífico no fue incorporada
inmediatamente en los documentos oficiales seleccionados.

un primer antecedente está en el documento a cooperative strategy for 21st century seapower del año
2015 (u.s. department of the navy), que si bien hace referencia al indo-asia-Pacífico y no al indo-Pacifico,
su contenido está directamente relacionado a la visión analizada. este documento perteneciente a la secretaría
de marina, dependiente de la secretaría de defensa, ubica como su primera prioridad regional al “indo-asia-
Pacífico”, proponiendo como objetivos: aumentar los sistemas de armas terrestres, navales y aeroes; proveer
seguridad en alianza con japón, singapur y australia; cooperar en operaciones de seguridad marítima en el
asean. de manera textual, aparecen como aliados regionales: australia, japón, nueva Zelanda, Filipinas,
república de corea y tailandia. de esta información se observa la cualidad principalmente de seguridad y de
cooperación para la misma, lo cual se entiendo por el servicio estatal que es autor de este documento, es decir,
bajo el esquema de las “4 P” están presente el poder y la paz.

Que este documento del año 2015 sea el primero en tener un antecedente válido para el análisis, deja
afuera 07 documentos que no hacen referencia al indo-Pacífico, a pesar que Hilary clinton lo anunció cuatro
años antes en el 2011. los documentos que no hacen referencia al indo-Pacífico o al indo-asia-Pacífico son:
national military strategy 2011, national maritime domain awareness Plan de 2013, Quadrennial defense
review de 2014, counter Piracy and maritime security Plan de 2014, the asia-Pacific maritime security
strategy de 2015, national security strategy de 2015 y national military strategy de 2015.

el documento que continúa y que hace referencia por primera vez de manera textual al indo-Pacífico es el
national security strategy del año 2017 (the White House). en el “Pilar iii. Preservar la paz a través de la
fuerza” modifica el lenguaje con el documento anteriormente reseñado, ya que es claro en afirmar que china
tiene como objetivo desplazar a los estados unidos de américa de la región indo-Pacífico para instalar un
nuevo orden a nivel regional. al final del documento, en “la estrategia en un contexto regional” aparece como
prioridad regional el indo-Pacífico caracterizado por haber una competencia entre la libertad y la represión de
un orden mundial; por una china que militariza el mar meridional para amenazar el libre comercio, las
soberanías estatales y estabilidad regional; por una república Popular de corea que es una amenaza nuclear
expandible; y porque tanto el asean, como el aPec son centrales para promover la libertad en tal región.
aparecen como aliados la república de corea y japón en la defensa antimisiles; taiwán para hacer efectiva
su legítima defensa ante china; india en temas de seguridad y defensa; Filipinas y taiwán como aliados a
revitalizar; y singapur, vietnam, indonesia y malasia como socios en la cooperación marítima.

en comparación al documento anterior, además del poder y la paz de las “4 P”, incluye la prosperidad y
los principios. algo a destacar, es que es textual en manifestar una competencia directa contra china, y por su
parte, define al indo-Pacífico como una región, asunto que replicará en todos los documentos que incluye el
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indo-Pacífico.

de manera consecutiva, la national defense strategy del año 2018 (the White House) también hace
referencia al indo-Pacífico, haciéndolo en tres partes del documento: en el “entorno estratégico” se destaca
que china está modernizando su tecnología militar y usando la economía para lograr la hegemonía en el indo-
Pacífico; en “construir una fuerza más letal” se señala al indo-Pacífico como su región prioritaria, seguido por
europa y oriente medio; y en “Fortalecer alianzas y atraer nuevos compañeros” se propone como idea base
para el indo-Pacífico el que sea una región libre en lo político, abierta en lo económico y estable en la
seguridad. esta información reafirma la competencia contra china, la prioridad del indo-Pacífico y la propuesta
de libertad, apertura y estabilidad.

al igual que el documento anterior, incluye las “4 P” siendo los únicos dos documentos que tienen
información y que lo hacen para poder, paz, prosperidad y principios. no obstante, la incorporación del
concepto indo-Pacífico en los años 2017 y 2018 no marcó una constante, ya que en los documentos national
military strategy y area maritime security committees, ambos del año 2018, no incorporaron la visión indo-
Pacífico.

el siguiente documento que incluye al indo-Pacífico es, justamente, el indo-Pacific strategy report de junio
del año 2019 (u.s. department of defense), siendo el primero en su estilo.

en “visón y Principios para un libre y abierto indo-Pacífico”, se repite la postura liberal de sociedad, la cual
se compone de cuatro objetivos: respeto por la soberanía e independencia; resolución pacífica de
controversias; libertad, transparencia y trato reciproco; adhesión a las reglas y normas internacionales,
incluyendo de navegación y sobrevuelo. en “la república Popular china como un poder revisionista” ubica
justamente a china con rusia y la república Popular de corea como regímenes políticos iliberales y
desestabilizadores de la región indo-Pacífico. además, suma como amenazas al terrorismo, tráficos ilícitos
(armas, drogas, personas y vida salvaje), piratería marítima, enfermedades globales, armas de destrucción
masivas y desastres naturales. en cuanto a los objetivos, en “compañerismo” aparecen como aliados regionales
japón, república de corea, australia, las Filipinas, tailandia, singapur, taiwán, nueva Zelandia, mongolia,
india, sri lanka, las maldivas, Bangladesh, nepal, vietnam, indonesia, malasia, Brunéi, laos, camboya,
sumando como aliados extrarregionales al reino unido, Francia y canadá. de manera consecutiva en
“Promoviendo una red en la región”, plantea la seguridad de manera bilateral, trilateral y multilateral, teniendo
como estados claves a vietnam, australia, japón e india, que en detalle son: la resolución pacífica de
controversia, ejercicios marítimos, entrenamiento y operaciones conjuntas. más detalladamente, está la
“iniciativa seguridad marítima” para construir la capacidad marítima de los aliados, enfocada en el sudeste
asiático, mediante el entrenamiento, equipamiento, suministro e infraestructura seguridad marítima y
conciencia del dominio marítimo, hacer efectiva la soberanía marítima.

toda la información extraída del indo-Pacific strategy report, se relaciona con la idea de poder, paz y
principios de las “4 P”, pero no hace una reflexión económica de manera directa, permitiendo ordenar las ideas
de competencia por influir y liderar el indo-Pacífico en los asuntos de seguridad, alianzas y democracia.

en el mes de noviembre del mismo año 2019, se publicó el documento a Free and open indo-Pacific,
(u.s. department of state) que en “garantizar la paz y la seguridad” indica como riesgos y amenazas el crimen
organizado transnacional, terrorismo, violencia extremista, armas nucleares, cibercrimen, pesca
ilegal/irregular/no reportada. se suma la protección del proteger el dominio marítimo y los desafíos ambientales,
como así también, la cooperación de bases navales y aéreas con singapur y con el asean. en la “Protección
del dominio marítimo” se propone la cooperación en la mantención de la libertad de navegación, identificando
como primer asunto el que china resuelva la disputa territorial/marítima pacíficamente; realizar patrullajes con
india, japón y Filipinas en el mar del sur de china. 

como se observa, este documento está enfocado principalmente en los aspectos de seguridad tanto por
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asuntos de soberanía como de crimen organizado transnacional y de agentes particulares, configurando así el
concepto poder, acompañado también de información sobre paz y prosperidad.

tras dos documentos exclusivos sobre el indo-Pacífico de marzo y de noviembre de 2019, se publicó el
documento area maritime security committees el 2020, el cual no hace referencia al indo-Pacífico. de manera
contraria, en los tres últimos documentos seleccionados existen referencias al indo-Pacífico, donde los dos
primeros son escuetos en la información entregada.

la national security strategy de 2021 (the White House), pone como “Prioridad de seguridad” al indo-
Pacífico como primera región en importancia, destacando la asociación con india, nueva Zelanda, singapur,
vietnam y otros estados del asean. también aparecen la unión europea y el reino unido como socios
extrarregionales, que desde la perspectiva de las “4 P”, se enfoca exclusivamente en la paz.

al año siguiente, la national defense strategy de 2022 (u.s. department of defense), que es una versión
disminuida por estar aún en reserva, ponen en sus “Prioridades” disuadir la agresión en el indo-Pacífico ante
la república Popular china, por lo que, y a diferencia del texto anterior, se enfoca exclusivamente en el poder
de las “4 P”.

Por último, el documento indo-Pacific strategy del año 2022 (the White House), en el apartado “nuestra
estrategia indo-Pacífico” se destaca claramente una competencia geopolítica, donde los estados del indo-
Pacífico están definiendo el orden internacional, apareciendo como aliados regionales japón, india, australia,
república de corea, nueva Zelanda y el asean, y afuera de la región al reino unido, Francia y unión
europea. en “reforzar la seguridad en el indo-Pacífico” está el defender el territorio de sus aliados; integrar
el detente y los esfuerzos ante una guerra, mediante ejercicios y operaciones con australia, japón, república
de corea, las Filipinas y tailandia e india. aparecen como amenazas: el corredor de taiwán, la amenaza
nuclear de la república Popular de corea, y terrorismo, extremismo violento, radicalización. en base a esta
información, se incluye el poder y paz de las “4 P”.

en recopilación de las observaciones de los documentos expuestos, lo que más se repite es que el indo-
Pacífico es una región prioritaria; que el poder se da tanto para conflictos estatales y ante agentes particulares;
que la paz se da en la construcción de alianzas con distintos estados del indo-Pacífico y con otros estados y
organismos que no están incluidos en esta visión; la prosperidad está presente en la cooperación y acuerdos
económicos que estados unidos de américa busca fomentar, pero no está tan desarrollando o profundizado
en los documentos como el concepto de poder; y que los principios de valores democráticos no están tan
reiterados ni profundizados, lo que se explicaría porque muchos de los aliados son democracias débiles o
autocracias fuertes.

4.2. la influencia de la visión indo-Pacífico de estados unidos de américa
el primer grupo es el sQuad, donde el único estado que no tiene documentos que sean útiles para revisar

información es singapur. entonces, australia aparece como el primero del grupo con información tanto de
defensa nacional como de Política exterior.

en el documento defence White Paper de 2016 (australian government department of defence), el
concepto indo-Pacífico aparece varias veces por razones geopolíticas, inclusive, es el estado que da más
relevancia a esta visión en comparación con los otros. en el “manejando el riesgo estratégico”, el indo-Pacífico
aparece con riesgos y amenazas estatales, no-estatales, terrorismo, demostraciones militares, ciber amenazas,
armas de destrucción masiva, desastres naturales y asuntos humanitarios; estados unidos de américa es el
aliado estratégico que hace posible la seguridad; y la mantención de la zona económica exclusiva aparece como
un bien a proteger. mas detalladamente, en “una región indo-Pacífico estable y un orden global basado en
reglas” define el indo-Pacífico como una región de interés estratégico donde se mueve el comercio australiano,
para lo cual busca asegurar el acceso abierto, libre y seguro a las rutas marítimas de comercio para así
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minimizar riesgos de conflictos armados y/o de inestabilidad. en relación a “china”, el documento señala
positivamente sus relaciones bilaterales en defensa nacional, intercambio de personal, ejercicios combinados y
en el enfrentamiento de la piratería marítima.

al año siguiente y de manera complementaria a la defensa nacional, está el Foreign Policy White Paper de
2017 (australian government). en “cambios de poder en el indo-Pacífico” china es caracterizado
principalmente por el crecimiento de su economía y que en algunos casos supera en poder e influencia a
estados unidos de américa, proyectando un poder balanceado con ambas potencias, agregando a japón,
india, indonesia y vietnam como los estados principales del indo-Pacífico. en “un estable y próspero indo-
Pacífico” se destaca la importancia económica de la región al día de hoy y prospectivamente en cuanto a
comercio e inversión; también la propuesta de diálogo y cooperación para resolver pacíficamente las disputas
de acuerdo al derecho internacional, eliminando así la amenaza del uso de la fuerza; la mantención de la
libertad de movimiento, mercados abiertos e integración económica más el compromiso de estados unidos; y
por último, el rol de china para fortalecer el orden regional.

en base a esto, es posible afirmar que los intereses de australia es la mantención de la seguridad ante
disputas territoriales estatales y ante el crimen y violencia no-estatal, la cooperación liderada por estados
unidas de américa, el fomento de la economía, es decir, poder, paz y prosperidad. no obstante, existe una
diferencia ante lo que expresan los documentos estadounidenses, donde china es un competidor y acá es
expuesto como un actor importante para la estabilidad con el cual se puede cooperar. de manera similar, el
concepto principios de las “4 P” no tiene información al respecto, explicable por la misma razón que estados
unidos de américa lo incluye y desarrolla poco, por haber democracias débiles o autocracias fuertes.

el siguiente integrante, india, en su annual report 2021-2022 (ministry of external affairs india), afirma
que el “indo-Pacífco” tiene su centralidad en el asean, pero nada más. en el annual report 2018-2019 del
ministerio de defensa nacional de 2019 (ministry of defence india), en “entorno de seguridad” define al
indo-Pacífico como una región para la cual tiene la política de sagar, que significa océano en indio y que sus
iniciales en inglés significa security and growth for all in the region, que incluye economía, seguridad
marítima y vecindad, identificando al estrecho de malaca y el mar del sur de china como lugares claves; junto
con lo anterior, presenta como aliados al asean, japón, república de corea, china, estados unidos y los
Países del Pacífico.

a la sazón, no existe en su exposición una competencia contra china y tampoco afirma la existencia de
conflictos estatales, proyectando los asuntos de seguridad, o sea el poder del “4 P”, a los agentes no estatales,
acompañado de paz regional y prosperidad económica.

el último integrante japón, en el Blue diplomatic Book del año 2021 (minister for Foreign affairs japan),
destaca en “Promoción de un libre y abierto indo-Pacífico” -que lo abrevia como FoiP, que en inglés es Free
and open indo-Pacific-: como amenazas a la piratería, terrorismo, armas de destrucción masiva, desastres
naturales y pesca ilegal; el fomento del imperio de la ley para la paz y la prosperidad; la alianza con el asean,
Francia, alemania, los Países Bajos, y en especial, con estados unidos de américa, australia e india; la
elaboración de reglas para expandir la libertad y la apertura económica; la conectividad entre los dos océanos
y la gobernabilidad mediante la construcción de capacidades; el lograr la seguridad marítima y la seguridad
marina. de manera complementaria, en el Pamphlet  defence of japan del año 2021 ministry of defense
japan), en “cronología de la defensa” el indo-Pacífico es el núcleo de la vitalidad del mundo, donde está las
principales rutas marítimas y donde el FoiP es la raíz que asegura paz y prosperidad; se repiten como aliados
australia, india, reino unido, Francia, alemania, canadá y nueva Zelandia; el problema geopolítico principal
es con china por las islas senkaku y el desarrollo nuclear de corea del norte; y ubicando a estados unidos
de américa como el aliado principal.

si bien la información expuesta por japón es mayor que la de india, no es mayor a la de australia, pero se
asemeja más a la de estados unidos de américa, dado que ubica a china como un estado con el cual tiene
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problemas territoriales, agregando amenazas de agentes estatales y no-estatales, ubicando aliados regionales y
extrarregionales y a la economía como el asunto principal del indo-Pacífico. al igual que australia e india, hace
referencia a poder, paz y prosperidad, pero no a principios.

el segundo grupo non-Quad, tiene a indonesia como el primer estado sin información, que, si bien tiene
un libro Blanco de defensa del año 2015, no hace referencia a los conceptos para analizar. en el caso de
vietnam, solo hay información en el documento national defence del año 2019 (ministry of national defence
vietnam), que en “integración internacional y diplomacia de la defensa” solo declara estar abierto a participar
en los foros como en el asean, naciones unidas y la unión europea que estén en el indo-Pacífico.
Finalmente, la república de corea en el defence White Paper del año 2018 (republic of Korea, ministry of
national defense), hace referencia en “entorno de seguridad de asia del noreste” a la visión indo-Pacífico de
los estados unidos de américa, que más que tener una visión propia, cita la cooperación con japón, australia,
india y el asean; la libertad de navegación como acción para mantener la estabilidad; y las armas nucleares
en la república Popular de corea como amenaza.

como se expresaba en la bibliografía secundaria sobre el indo-Pacífico, los estados que conforman el non-
Quad interactúan desde sus propios intereses sin comprometerse entre una u otra potencia. Por ejemplo:
indonesia no tiene información útil, la información de vietnam manifiesta una apertura a lo multilateral y la
república de corea cita a estados unidos de américa, pero no se compromete, como así también, ninguno de
los tres ubica a china como su competidor, ubicándose principalmente bajo el concepto de paz por el
multilateralismo propuesto.

5. conclusiones
la visión indo-Pacífico es una competencia geopolítica liderada por los estados unidos de américa que

tiene intereses de poder, paz, prosperidad y de principios, es decir, asuntos de seguridad, cooperación bilateral
y multilateral, comercio internacional y democracia liberal. el rival explícito de esta visión estadounidense es
china por disputar tales intereses, donde hay estado extrarregionales interesados en este lugar del mundo.

regresando a la primera parte de la pregunta de investigación ¿cuál ha sido la trayectoria de la visión indo-
Pacífico de los estados unidos de américa? la respuesta es:

• la trayectoria de los estados unidos de américa es breve en tiempo, recién el año 2015 da un
antecedente cercano y recién el año 2017 da un antecedente textual. además, en base al “4 P”, su foco
es el poder, la paz y la prosperidad, estando los principios muy relegados en comparación a los otros.
• en el primer documento que hace referencia al indo-Pacífico con el concepto indo-asia-Pacífico, se
marca la cualidad distintiva de ser la región prioritaria, la preocupación por la seguridad, la búsqueda de
aliados.
• en los siete documentos siguientes se ahonda en esas cualidades y se agrega explícitamente la
competencia contra china, y a su vez, que es un estado amenazante para la estabilidad de la región,
además, que junto con los aliados, existen aliados extrarregionales interesados en la estabilidad del indo-
Pacífico.
• vale destacar que los estados que conforman el sQuad y el non-Quad son reiteradamente
mencionados.

luego, en la segunda parte de la pregunta de investigación ¿cuál ha sido la influencia de la visión indo-
Pacífico de los estados unidos de américa? se responde que:

• la influencia de los estados unidos de américa es limitada. de los siete estados del sQuad y del non-
Quad, solo indonesia no tiene información en su documento y singapur no tiene documento para analizar.
los restantes cinco estados suman ocho documentos que hacen referencia al indo-Pacífico.
• uno de los logros de la influencia de estados unidos de américa en el sQuad es que el indo-Pacífico
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como prioridad regional se repite, como así también el poder y la paz, y de manera casi igual, la prosperidad
no es un tema.
• una diferencia entre estos estados, es que australia e india tienen una visión cooperativa con china y
no de competencia, mientras que japón menciona la disputa territorial por las islas senkaku, constituyendo
este estado como el único que tiene que tiene una postura de confrontación contra china.
• Por su parte el non-Quad entrega muy poca información con respecto al indo-Pacífico, limitándose a la
paz, es decir, la diplomacia con sus alianzas y cooperación, lo que se interpreta como una falta de logro en
el influir de los estados unidos de américa.

Por último, algo a destacar del indo-Pacífico, es que al usar el nombre de dos océanos se centra en el mar,
en contraposición, por ejemplo, de eurasia que al usar el nombre de dos continentes se centra en la tierra. así
también, que al ser una visión funciona como un sistema informal de interacciones y no como un organismo
regional que funciona como un sistema formal.
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