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Hoy en día, ya no sólo se trata de desarrollar una negociación mutua entre gobiernos, sino también de 

conseguir el apoyo de los ciudadanos de otros países (Ruiz, M. et al., 2014). Por esta razón, la comunicación 

política, ese ámbito de la comunicación que se preocupa de la promoción del interés nacional a partir del 

uso de la información (Canel, J., 1996), es fundamental. Por otro lado, Japón hace años que construye la 

imagen de un Estado con ganas de asumir sus responsabilidades internacionales. Des de 2004, el país nipón 

utiliza la cultura popular como herramienta clave de la política exterior para difundir una imagen positiva 

del país mediante la llamada Diplomacia Pop, según su Diplomatic Bluebook. 

A partir de estos hechos, el objetivo de este trabajo es investigar como mediante la comunicación política 

y un buen modelo diplomático, un estado es capaz de establecer una identidad y crear una visión u otra 

hacia el resto del mundo; en este caso, Japón, a partir del estudio de las Olimpiadas de Tokio 2021. 

Básicamente, sumergirse en la búsqueda de identidad de Japón mediante la política exterior, su diplomacia 

y la comunicación política. En consecuencia, nuestras preguntas de investigación podrían ser las siguientes:  

• ¿Es la comunicación política una herramienta primordial para la creación de una identidad?  

• ¿Cuál es la visión global y regional que transmite Japón?  

• ¿Cuál es el lugar que ocupa Japón en el mundo y en su región?  

De este modo, las hipótesis principales que contestan a las preguntas anteriores y que surgen del contexto 

explicado anteriormente son, que la comunicación política constituye un factor clave para la creación de 

una visión; que Japón se encuentra envuelto de una identidad positiva gracias al modelo de diplomacia pop; 

y que el país nipón desea consolidar su papel como socio principal de las potencias de occidente, al igual 

que su papel como potencia regional. 

Para realizar el trabajo, para entrar en contexto vamos a realizar una búsqueda teórica sobre aspectos clave 

como la diplomacia pública, la diplomacia Pop, el soft power o los antecedentes de la política exterior del 

país. Posteriormente, investigaremos sobre las herramientas y las diferentes estrategias de la comunicación 

política para ver como Japón se ha adaptado a ellas. Una vez interiorizado los conceptos teóricos, se 

procederá a la parte práctica con el análisis de 18 discursos durante julio y agosto de 2021, a partir de la 

teoría del framing. Este proceso consiste en seleccionar y subrayar unas determinadas facetas de los hechos 

acaecidos y establecer relaciones entre éstos, de manera que promuevan una interpretación particular, 

evaluación, o solución (Martínez, M., 2011). 

A partir de las tablas, hemos podido establecer 5 frames que agrupan todo lo transmitido por las autoridades 

japonesas y nos han ayudado a ordenar ideas. En primer lugar, Japón lucha por un orden internacional 



basado en el Estado de derecho. Cooperación, multilateralismo, democracia o unidad son palabras repetidas 

durante los discursos, y que ponen en relieve la intención de Japón de crear un sistema internacional que 

garantice la paz y seguridad. Esta visión tan internacionalista nos conduce hasta el segundo frame: la 

cooperación internacional. Puesto que los valores de occidente son análogos a los suyos, Japón participa en 

varias OI y colabora con otros países. A pesar de la gran importancia de la esfera internacional, Japón no 

deja de lado la coordinación regional, el tercer frame. Regionalmente, las perspectivas futuras de Japón son 

la mejora de las relaciones con potencias vecinas como China y Corea del Norte, y el Indo Pacífico. Estos 

tres frames, dejan entrever las últimas dos características clave de la identidad japonesa: una Política 

Exterior japonesa activa y una posición intermedia entre Occidente y Asia. Mientras sus acciones exteriores 

no cesan, Japón sitúa sus prioridades de futuro tanto en la región como fuera de ella, lo que demuestra su 

doble identidad, sobretodo entre EE. UU. y China, donde se sitúa como mediador entre ellos.  

En definitiva, en los últimos años, Japón ha ido construyendo una imagen totalmente opuesta a la que se 

tenía en el siglo pasado. El clímax de este proceso han sido las olimpiadas de Tokio, que se han utilizado 

como oportunidad para mejorar esta imagen y presentarse al mundo como una nación caracterizada por la 

eficiencia, la evolución, el progreso y con capacidad resolutiva y de adaptación a los problemas. Así pues, 

la comunicación política, a pesar de no ser la única herramienta, es un instrumento importante para mostrar 

las intenciones de un estado. En el caso de Japón, las tablas y frames nos han servido para llegar a la 

conclusión que el país quiere consolidar su papel como socio de occidente, pero no quiere ser protagonista 

a nivel regional, sino más bien colaborar y evitar competir con los otros estados asiáticos. Básicamente, su 

objetivo en la región no es llegar a la cima, sino hacer perseverar la paz de sus ciudadanos. En definitiva, 

el Japón Olímpico ha sentado las bases para una transformación basada en su capacidad para servir 

auténticamente como un puente entre países, vinculando naciones y objetivos globales sobre la base del 

concepto de marca nacional (Guajardo, 2016; 9).  
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