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Resumen: Más allá de los desafíos comerciales, de inversión, geoestratégicos 
y de seguridad, así como de las cuestiones de conectividad y gobernanza, el diálogo 
Unión Europea-Asia Pacífico también ha impulsado la participación de la sociedad 
civil en la política internacional. La participación de la sociedad civil puede 
contribuir a potenciar la confianza y el conocimiento mutuo, así como los procesos 
de democratización y los canales de participación ciudadana en temas sociales 
que impactan en la vida de las personas. Sin embargo, en la última década, las 
crisis internas tanto en la UE como en la región de Asia-Pacífico, así como la falta 
de voluntad política de ambas partes para apoyar el debate de temas en procesos 
no oficiales, parecen haber frenado la intensidad de la interacción y cooperación 
interregional entre las organizaciones de la sociedad civil. Este número especial 
de Cuadernos Europeos de Deusto (CED) / Deusto Journal of European Studies 
sobre «Diálogo social y cultural Unión Europea-Asia Pacífico: implicando a la 
sociedad civil en las relaciones interregionales» pretende hacer una contribución al 
conocimiento y comprensión de algunos de los principales actores y factores que 
determinan la evolución del diálogo interregional a nivel social y cultural.

Palabras clave: Unión Europea, Asia Pacífico, Asia Central, diálogo 
interregional, sociedad civil.

La región de Asia-Pacífico no solo es la más grande y poblada del 
mundo, sino que también alberga algunas de las economías de más rápido 
crecimiento en el mundo. En los últimos años, la Unión Europea se ha con-
vertido en un socio comercial clave para la mayoría de los países de la re-
gión de Asia-Pacífico y aspira a desempeñar un papel relevante en la estabi-
lidad de la región.

Más allá de los desafíos comerciales, de inversión, geoestratégicos y 
de seguridad, así como de las cuestiones de conectividad y gobernanza, el 
diálogo UE-Asia Pacífico también ha impulsado la participación de la so-
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ciedad civil en la política internacional. Desde la primera cumbre ASEM 
(Asia-Europe Meeting) celebrada en Bangkok en 1996, ASEF (Asia Europe 
Foundation), como parte de la arquitectura ASEM, viene fomentando los 
intercambios intelectuales, culturales y entre pueblos, con la misión de po-
tenciar una mayor comprensión y conocimiento mutuos.

De forma paralela, y a través de cumbres paralelas, AEPF (Foro de los 
Pueblos Asia Europa), ha movilizado a organizaciones de la sociedad civil, 
ONGs, instituciones de educación superior y think-tanks para promover la 
creación de una comunidad de conocimiento ASEM y estimular el diálogo 
en temas como la democracia y los derechos humanos, la paz y la justicia 
social.

La implicación de la sociedad civil puede contribuir a potenciar la con-
fianza y el conocimiento mutuo, así como los procesos de democratización 
y los canales de participación ciudadana en temas sociales que impactan en 
la vida de las personas. Sin embargo, en la última década, las crisis internas 
tanto en la UE como en la región de Asia-Pacífico, así como la falta de vo-
luntad política de ambas partes para apoyar la discusión de temas en pro-
cesos no oficiales, parecen haber frenado la intensidad de la interacción y 
cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil.

A partir de estas dinámicas, este número especial de Cuadernos Eu-
ropeos de Deusto (CED) / Deusto Journal of European Studies sobre 
«Diálogo social y cultural Unión Europea-Asia Pacífico: implicando a la 
sociedad civil en las relaciones interregionales» pretende contribuir al co-
nocimiento y comprensión de algunos de los principales actores y factores 
que determinan la evolución del diálogo interregional a nivel social y cultu-
ral. En línea con el enfoque interdisciplinario de la revista, cinco contribu-
ciones abordan diversos temas y reflexionan sobre la participación de la so-
ciedad civil en las relaciones interregionales. 

Christopher Kimura abre este número con el artículo «Negociando 
capital y el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón». Hablando del 
Acuerdo de Asociación Económica Unión Europea-Japón de 2019, el autor 
afirma que, «si bien el acuerdo en sí mismo es un ejemplo de la creciente 
fortaleza de la relación UE-Japón, también es un ejemplo de cómo dos re-
gímenes comerciales muy diferentes pueden superar estilos estructurales y 
administrativos arraigados para llegar a un consenso». El autor analiza el 
concepto de negociación de capital en el marco del Acuerdo de Asociación 
Económica UE-Japón (EPA). Para ello, el autor reflexiona sobre las condi-
ciones legales y políticas presentes en el acuerdo, desde la perspectiva de 
los sujetos de negociación comercial, al mismo tiempo que evalúa los im-
pactos de esas restricciones en los resultados de la negociación. Las dife-
rencias entre las restricciones europeas y japonesas determinan la confi-
guración de los negociadores comerciales. Si bien la Unión Europea es un 
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espacio propicio para la incorporación de las organizaciones de la sociedad 
civil en los procesos de negociación comercial, en Japón la composición 
centralizada en torno a la jerarquía del ejecutivo y una red de burócratas al-
tamente estandarizada limita la apertura de la sociedad civil del país en di-
chos procesos.

La contribución de Cem Nalbantoğlu, «Políticas de gobernanza de 
datos y relaciones entre la UE y China: el papel de las sociedades civiles 
para superar los desafíos geopolíticos en el ciberespacio», se centra en los 
desafíos de la gobernanza de datos basada en una comprensión geopolí-
tica del tema. En efecto, esta dimensión permite al autor reflexionar sobre 
el papel que pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil digital 
en la búsqueda de soluciones alternativas para evitar el conflicto político 
entre la Unión Europea y China en esta materia. Además, el autor analiza 
el impacto sociopolítico, institucional, legal y cultural de la digitalización. 
Para ello, el autor contextualiza la reflexión en el marco global, pues en-
tiende que es ahí donde deben articularse las respuestas para superar las 
insuficiencias y debilidades de las políticas de ciberseguridad y digitaliza-
ción adoptadas por China y la Unión Europea. La metodología empleada 
por el autor se basa en el revisionismo de los efectos de los desafíos glo-
bales, en este caso la digitalización y sus conexiones con la geopolítica 
del ciberespacio, desde una perspectiva basada en la búsqueda de solucio-
nes más allá de los marcos jurídicos cosificados. Desde esta perspectiva, 
el autor utiliza múltiples propuestas para sustentar el papel catalizador de 
las organizaciones digitales de la sociedad civil en la resolución de con-
flictos de seguridad, como alternativas a las luchas de poder en la geopo-
lítica de la gobernanza de datos.

El artículo de Mario Malo, «Breve resumen de los desarrollos fácticos 
y onto-epistemológicos de la idea de “sociedad civil” en Japón», analiza el 
origen y el concepto de sociedad civil en Japón. Al hacerlo, el autor evita 
configuraciones estáticas y se enfoca en los determinantes institucionales, 
legales y socioeconómicos que han estado presentes en la génesis y evolu-
ción del concepto. Para ello, el autor utiliza un análisis cualitativo en el que 
se hacen presentes condiciones ambientales, como la guerra o los desas-
tres naturales, que han sido determinantes en la configuración de la socie-
dad civil como concepto autónomo del Estado y la sociedad. La reflexión 
es de interés para evaluar las sinergias entre la sociedad civil y los canales 
de participación ciudadana en Japón. Particularmente sugerentes son las ob-
servaciones sobre el dirigismo estatal en dinámicas participativas, así como 
la contextualización de los movimientos sociales en tiempos de posguerra y 
desastres naturales. La metodología historicista y sociológica para abordar 
el objeto de análisis, el mundo asociativo japonés, permite captar las espe-
cificidades de los movimientos sociales que se han desarrollado a lo largo 
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de la historia en Japón, así como las carencias y debilidades que han impe-
dido la consolidación de algunos de estos movimientos más allá de las cir-
cunstancias que propiciaron su aparición.

La contribución de Nguyễn Mậu Hùng, «La resolución de moderniza-
ción del sistema educativo de Vietnam por la vía francófona en el conflicto 
cultural este-oeste de finales del siglo xix y principios del siglo xx», des-
cribe las diferentes fases de la implementación del sistema educativo fran-
cés en Vietnam, y analiza los efectos de este sistema que fueron más allá de 
la dinámica de la colonización. El trabajo contribuye a la reflexión sobre la 
sociedad civil como motor de participación social, económica y cultural a 
partir de las influencias del modelo educativo francés, que permitió consoli-
dar un pensamiento crítico y proactivo para el desarrollo de un sólido tejido 
de la sociedad civil. El autor utiliza una gran cantidad de fuentes bibliográ-
ficas para analizar los efectos del sistema educativo francés en Vietnam en 
términos de pensamiento crítico y superación de las dinámicas jerárquicas 
del confucianismo asiático.

Finalmente, el artículo de Sureyya Yigit, «Relaciones de la sociedad 
civil entre la UE y Asia Central: expectativas poco realistas, resultados des-
alentadores», cierra este número especial. El autor aborda el concepto de 
sociedad civil desde una perspectiva metahistórica, en la cual los factores 
económicos, sociales, institucionales y culturales juegan un papel decisivo. 
El documento es muy relevante para comprender las dificultades de intro-
ducir categorías centrales para la Unión Europea (estado de derecho, de-
rechos humanos, etc.) en los países de Asia Central, sin tener en cuenta las 
complejas condiciones ambientales de estos países. De particular interés es 
la re-conceptualización que hace el autor del factor democrático desde la 
perspectiva de los impulsos materiales de los países de Asia Central. Tam-
bién es relevante el abordaje del papel de las ONGs en la sociedad civil 
considerando las dinámicas de dominación internas a la herencia soviética 
y las propias dinámicas externas que limitan o constriñen el papel de las 
ONGs como interlocutores de la sociedad civil en el proceso de democrati-
zación. Las dificultades para consolidar una sociedad civil similar a las de 
Europa Occidental invitan a reflexionar sobre las particularidades antropo-
lógicas y culturales de Asia Central, cuestiones clave para articular nuevas 
relaciones UE-Asia Central, que el autor concreta en las conclusiones.
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