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Panel A 
DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CAPITAL SOCIAL EN CHINA, 
JAPÓN E INDIA 
 

  María Elena Romero (coordinadora) 

Universidad de Colima 

 

El panel tiene como objetivo presentar los avances del proyecto sobre democracia, 

participación política y capital social que en la Universidad de Colima hemos desarrollado. 

Consideramos pertinente hacer un análisis de cómo la sociedad ha contribuido a la formación de 

redes que incentivan la respuesta política a algunos problemas prioritarios de la misma sociedad, 

incrementando de esta manera su participación política. Los casos que se revisan, son 

representativos en este caso. 

 

Montaña ciega o Fuente ovejuna china: Estado, sociedad y participación política 

Francisco Haro 

Universidad de Colima 

 

Esta propuesta de ponencia forma parte de un proyecto global denominado Democracia, 

participación política, y capital social. Un estudio comparativo: Japón, China, India y México.  

Abordaré la parte relativa a China y me concentraré, por lo menos en un esta primera parte, en 

dos aspectos primordiales: el primero será el de la exploración de los aspectos conceptuales, los 

cuales son esenciales para poder abordar adecuadamente en su especificidad lo relacionado con 

participación política en ese país. 

La trama de Montaña ciega (Mangshan, Li Yang, 2007) plantea diferentes aspectos de la 

relación entre Estado y sociedad, también de la polarización en el seno de ésta expresada en dos 

antinomias: la de género, mujer-hombre; la económica/espacial, ciudad-campo. Es la existencia de 

una Fuente ovejuna, donde un pueblo homogéneamente utiliza sus propios recursos para conciliar la 

tradición y los desequilibrios demográficos: todo hombre debe casarse con una mujer, ante la escasez 

se les importa bajo engaños y se les mantiene por la fuerza en la aldea. El Estado, en ese microcosmos, 

es incapaz de enfrentar a la sociedad. 

El objetivo de mi investigación es mostrar, en  un primer momento, la existencia de 

participación política independiente respecto a las estructuras estatales. El Estado en China tiene un 

marco de referencia político-jurídico no negociable compuesto de dos elementos: uno, esencialmente 

político, es el liderazgo indiscutible e indisputable del Partido Comunista Chino como fuerza motriz 

del Estado; el segundo, jurídico, pero también político, es el prohibir la secesión del territorio, lo cual 



 

incluye la perspectiva de la unificación con Taiwan. El margen de maniobra es muy amplio, sobre todo 

para aquellos que entienden los espacios regionales de la política y las reglas del sistema 

Además de existir un espacio para la participación política en el marco constitucional y político 

vigente, el proceso de reforma ha llevado al fortalecimiento de diferentes grupo. El contexto permite 

el surgimiento de múltiples mecanismos organizativos de participación política y de una temática 

amplia producto originadas principalmente en tres fuentes muchas veces mezcladas: necesidades 

específicas, temas alentados por diferentes niveles de gobierno y las alentadas desde el extranjero. 

El análisis del aspecto conceptual, será complementado con el estudio de las diferentes formas 

de participación política y su agenda. Lo anterior persigue el objetivo de hacer una primera 

clasificación, pero también de determinar las características de la participación política y de su 

relación con las estructuras estatales. 

 
Juventud, pobreza y desesperanza en el Japón del siglo XXI 

Martha Loaiza Becerra y María Elena Romero 

Universidad de Colima 

      

    Este trabajo se sostiene en la premisa de que en las sociedades de los países desarrollados la 

brecha entre los ricos y los pobres se ha ensanchado durante la última década. Esta tendencia de 

desigualdad económica se ha convertido en una amenaza seria para la seguridad y el crecimiento. 

Japón, país que ha atravesado más de dos décadas de estancamiento económico no es la excepción. 

Los jóvenes se han convertido en el segmento más vulnerable. Las tasas de desempleo se han 

disparado y con ello crece la incertidumbre y la desesperanza. ¿Qué significa ser pobre en un país que 

no reconoce la pobreza como problema social y que en consecuencia no tiene política alguna para 

abatirla? Consideramos que esta realidad plantea un reto superlativo a la democracia japonesa. La 

década de 1990 y su secuela de incertidumbre generalizada que devino en reformas, 

reestructuraciones y transformaciones para apalancar la globalización han generado desigualdad y 

esta a su vez hará imposible que todos los jóvenes japoneses aborden el tren del bienestar y éxito en 

el siglo XXI.  

 

Participación política y capital social en la India  

Cristina Tapia 

Universidad de Colima 

 

    La participación política, el capital social y el vínculo entre ambos son temas ampliamente 

estudiados en la literatura, sin embargo, son relativamente pocos los trabajos que aborden el tema 

incluyendo una diferenciación al interior de estos conceptos. Es decir, tradicionalmente la 

participación política se ha observado a partir del voto, mientras que el capital social se ha analizado 

generalmente sin atender al tipo del cual se trate.  

    Así, con el objeto de identificar las determinantes de la participación política (generalmente 



 

entendida como el voto), diversas investigaciones se han enfocado  tanto en variables a nivel 

macro-nacional como a nivel micro-individual y meso -a escala de grupos comunitarios y redes- 

(Krishna, 2002).  Sin embargo, para el caso de India existe una carencia de trabajos que incluyan en 

su análisis una distinción tanto de las formas de participación política (Spehr y Dutt, 2004) como de 

los tipos de capital social. En contraste, autores como Putnam (2005) reconocen la relevancia de 

abordar las diferencias entre los tipos de capital social para estudiar sus implicaciones.  

    Este trabajo busca aportar evidencia para el caso de India respecto a cuáles son los factores 

tanto contextuales como individuales que inciden en la probabilidad de participar activamente en 

política (atendiendo sus diferentes formas), centrando su atención en el papel que desempeñan al 

respecto diversos tipos de capital social. Con este objetivo se analizan datos de este país provenientes 

de las dos últimas rondas de la World Value Survey (2001 y 2006). 

 

 

Sesión / Session 1    
Literatura, pensamiento y cultura 
 

Reiko Tateiwa (moderadora) 

  Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto 

 

La figura del rebelde en el pensamiento cultural y político de Octavio Paz 

Maarten Van Delden 

University of California, Los Angeles 

 

En la última fase de su larga carrera como escritor, Octavio Paz era frecuentemente etiquetado 

como un pensador conservador.  No obstante, el premio Nobel mexicano estuvo siempre muy cerca 

de las vanguardias artísticas y de las corrientes políticos contestarias, tal como demuestran sus 

relaciones con el movimiento surrealista, y su postura crítica hacia el estado mexicano durante los 

conflictos del 68. En esta ponencia, me propongo rastrear las ideas de Paz en torno a la figura del 

rebelde. Empezaré con un análisis del retrato que el autor desarrolla del pachuco en su importante 

libro sobre la identidad mexicana, El laberinto de la soledad (1950).  Demostraré que el pachuco, un 

mexicano-americano marginado y víctima de la discriminación en la sociedad norteamericana de los 

años 1940, se enfrenta a los mismos dilemas psicológicos y culturales que todos los mexicanos e 

incluso todos los seres humanos, de tal modo que podríamos afirmar que para Paz todos somos 

pachucos. A continuación argumentaré que la simpatía que Paz expresa por la figura del rebelde en 

su obra temprana influirá en su actitud hacia el surgimiento de la contracultura de los años 1960, en 

la cual el poeta mexicano reconocerá una crítica a la sociedad moderna muy afín a su propio 

pensamiento sobre temas como el progreso y el desarrollo económico. En resumen, la figura del 

rebelde es un personaje clave en el pensamiento cultural y político de Octavio Paz. 

 



 

The historical background of the de la Cruz Badiano codex: Focusing on Francisco de Mendoza 

  Itone Yasoda  

  Osaka University 

 

    The de la Cruz Badiano codex is a deluxe and beautiful edition of Mexican herbal completed in 

July 25 1552 at the College of Santa Cruz in New Spain, at the behest of the Viceroy’s son Francisco de 

Mendoza. Its content is medical care, and some of which are thought to be mestisaje of Nahua and 

European medicine. As the Codex is the only indigenous medical book written by 16th century Nahua 

physician, most of recent studies are focused on its traditional Nahua medicine and author Martín de 

la Cruz.  

The Codex was made as a gift for the King of Spain, and Francisco brought it to Spain as a substitute 

for his seriously ill father. His official purpose was to talk about the repartimiento, but as Francisco is 

thought to be played the main roll of the 16th century Spanish spice trade, it is sometimes said that 

he had an unofficial purpose which was to get permission of the medicinal herb trade between the 

New World and Spain. And therefore the Codex was a catalogue to explain his trade business. But 

most of the ingredients in the Codex appear only once or twice, it is hard to think as a catalogue of 

selected medical herbs. There are still many unknown remains. 

    This report is a historical study about background of the making process of the Codex and 

intention of Francisco, which is to know about a part of the process of cultural mestisaje of the New 

World and Spanish medical treatment. 

 

 

Sesión / Session 2    
Migración hacia Japón 
 
   Reiko Matsuhisa (moderadora) 

    Universidad Doshisha 

 

Globalización y Religión Popular. El Caso de la Comunidad Peruana en Japón 

  Yrma Flores Flores  

  Universidad de Tokio 

 

    Este artículo explora los aspectos culturales y religiosos de la comunidad peruana en Japón. 

Áreas que permiten observar con relativa claridad estrategias de conservación cultural, afloración de 

rasgos identitarios, reafirmación individual y grupal. Por otro lado, se describen las alteraciones y 

efectos contradictorios que afloran en la vida cotidiana, local y global de grupos de inmigrantes 

inmersos en contextos distintos a los de origen.  

    La globalización es un fenómeno complejo que actúa a diferentes escalas, involucra múltiples 

actores y conlleva a transformaciones significativas en los diferentes campos de la actividad humana. 



 

La rápida circulación de flujos de ideas, información, personas, productos, y capital entre 

latinoamérica y asia nos induce a explorar más allá de los modelos locales y nacionales de cultura y 

religión y tener en cuenta las dinámicas regionales y globales.  

    Los peruanos residentes en Japón forman redes y círculos sociales cuya  dinámica local y global 

permiten reproducir eventos de origen distante a escala local y viceversa. La principal 

conmemoración religiosa en la comunidad peruana es la fiesta del Señor de los Milagros. Las 

prácticas religiosas ofrecen amplios matices que contribuyen a entender proyectos individuales y 

colectivos, así como estrategias comunitarias por reproducir identidades y conservar prácticas 

culturales de fuerte arraigo emocional, social y cultural. 

 

Repercusiones sociales y lingüísticas en la migración hispanohablante en Japón 

  Analia Vitale 

  Kwansei Gakuin University 

 

    El cambio de la ley migratoria en los años noventa que permitió  a los descendientes de 

japoneses trabajar sin restricciones en el archipiélago, causó un notable incremento en el flujo de los 

inmigrantes hispano hablantes, al grado que los inmigrantes de habla hispana llegan a ocupar el 

quinto lugar entre los extranjeros residentes en Japón, incluidos tanto los descendientes como  los 

no descendientes de japonés. 

    Esta ola migratoria se explica tanto por factores de expulsión, debido a las condiciones internas 

de cada país, así como a factores de atracción, debido a la retribución económica y  las condiciones 

de vida que ofrece el mercado de trabajo japonés a estos nuevos inmigrantes. Con su llegada, este 

nuevo grupo social crea nuevas necesidades lingüísticas y sociales: al no hablar la lengua del lugar les 

es necesario la adquisición del idioma; y para facilitar su adaptación se les hace necesario 

comprender la cultura de la sociedad que los acoge. 

    El uso y las funciones de su idioma natal, el español, como el mayoritario de la sociedad de 

acogida, les permite adaptarse y tener acceso a diferentes oportunidades de manera diferenciada. En 

particular, en este trabajo se analizará a partir de los principales motivos de arribo a Japón de estos 

extranjeros, ya sea como inmigrante económico, como estudiante o como cónyuge, su forma de 

inserción socio-lingüística a la sociedad japonesa. 

 

 

 

Sesión/Session 3 
América Latina y Asia en la actualidad 
   

  Nobuaki Hamaguchi (moderador) 

Universidad de Kobe 

 



 

Migración y Comunidades Transnacionales 

  Fernando Yeng Abad 

  Universidad de Tokio 

 

    Este es el momento de la historia en el que un mayor número de personas reside fuera de sus 

países de origen. En 2013, unos 232 millones de personas eran migrantes internacionales, 3,2 % de la 

población mundial, 78 millones más que en 1990. Latinoamérica no es una región exenta a estas 

variaciones demográficas, y sus patrones migratorios históricos pueden ser esgrimidos en tres 

significantes periodos: 1) hasta aproximadamente 1950, los países latinoamericanos se constituyen 

como un área de recepción migratoria, especialmente europeos que escapaban de la depresión 

económica; 2) aproximadamente a inicios de 1960 el fenómeno se revierte y se desencadena un 

permanente y creciente flujo migratorio desde los países latinoamericanos y el Caribe en dirección de 

países desarrollados, principalmente hacia Estados Unidos, Canadá, España, Japón, entre otros; y 3) 

se observa un moderado, pero creciente flujo migratorio inter-regional, siendo Argentina, Costa Rica 

y Chile algunos de los países receptores. En suma, el propósito de este artículo es examinar el 

panorama migratorio, los cambios y transformaciones que se han venido produciendo en las últimas 

décadas en Latinoamérica. Este artículo también explora en la formación de comunidades 

transnacionales y como estas han ido evolucionando como consecuencia de su experiencia 

migratoria. 

 

Relaciones económicas entre países de Asia y América Latina a través del Pacífico 

  Gabriela Correa Lopez 

  UAM IZTAPALAPA 

 

    El trabajo es parte de una investigación que analiza la reconfiguración de relaciones económicas 

entre algunos países de Asia con países de América Latina, presentando en este primer avance el 

análisis de las características de las relaciones entre México y la República Popular China (China), 

particularmente después de 2013 con el cambio de dirigentes gubernamentales encabezados por 

Enrique Peña Nieto y Xi Jinping.  

    En la prensa especializada y en algunos análisis académicos se ha destacado que los nuevos 

dirigentes chinos forman parte de una generación que ha sido formada en experiencias profesionales 

y culturales cercanas a occidente, de ahí una disponibilidad a proponer reformas estructurales que, a 

decir de algunos, significan un acercamiento a políticas económicas afines al mercado capitalista 

internacional.  

    En México el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) representa el regreso al gobierno ederal del 

partido oficial que alejado durante doce años de la presidencia, propone reconfigurar a través de 

reformas constitucionales actividades estratégicas con una mayor apertura al exterior que involucran 

centralmente aspectos energéticos y de construcción de grandes obras de infraestructura y 

transporte.  



 

    Las relaciones bilaterales y diplomáticas entre México y China parecen haber entrado en una 

etapa de colaboración que supera las diferencias sobre el déficit comercial bilateral para entrar en el 

aprovechamiento de la ubicación geográfica de México para elevar la presencia productiva y 

comercial de China hacia Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. 

 

El TLCAN, Mexico y Latinoamerica 

  Alfredo Sanchez Ortíz  

  Universidad de Guadalajara 

 

    Se aborda el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sus efectos en 

la integración regional en Latinoamérica. Partimos del hecho de que todo proceso de regionalización 

tiene por naturaleza un interés estratégico o político. Y que en el caso particular del TLCAN, ese 

interés se manifiesta en el hecho de que se lleva a cabo entre países con niveles de desarrollo muy 

desigual, sin embargo ese no es el único punto o aspecto  político – estratégico del TLCAN, a 20 años 

de la entrada en vigor de dicho acuerdo comercial, ¿Cuáles son los efectos o de qué forma ha incidido 

en la integración regional en Latinoamérica? 

 

 

Panel B 
Reconstrucción del pasado en torno al origen y legitimidad de los 
pueblos indígenas del méxico colonial y contemporáneo 
   

  Takanori Kobayashi (coordinador) 

  Aichi Prefectural University 

 

    El esfuerzo del trabajo multidisciplinario abre nuevas perspectivas para la comprensión e 

interpretación de las estrategias socioculturales de los pueblos indígenas de México. Nuestro trabajo 

reconsidera el tema de las conductas sociales en torno a la legitimidad de recursos colectivos no solo 

en sentido tangible, sino también inmaterial. Concebir el origen y la legitimidad de los recursos como 

fuente de la vida y vínculo entre el pasado y el presente de los grupos étnicos, puede encaminar sus 

pasos hacía el logro de la autonomía local. En México, a lo largo de la historia y hasta la fecha el 

manejo de propiedades, básicamente el derecho a la tierra y sus recursos, solía ser dominado por la 

Corona o por el Estado, y otorgando su título al pueblo a través de un proceso jurídico-administrativo. 

Sin embargo, los campesinos indígenas, no se han quedado simplemente como sujetos subalternos 

ante el estrato predominante, sino han resistido o siguen resistiendo al control impuesto por el 

Estado, manifestando y exigiendo la legitimidad del manejo de los recursos locales. Este trabajo 

compuesto de tres estudios de distintos contextos históricos y sociales compartiendo el tema de la 

reconstrucción del pasado en México, tiene el propósito de brindar una aproximación para 

comprender las conductas colectivas de los pueblos indígenas. 



 

Discursos de legitimación en la página web de un pueblo originario de la Ciudad de México 

  Miho Zenno 

  Kwansei Gakuin University 

 

    En la Ciudad de México existen numerosos lugares que anteriormente eran pueblos indígenas y 

que debido a la reforma política así como a la expansión de la población han sido absorbidos a esta 

megaciudad. Dentro del contexto de la democratización del Distrito Federal, que empezó desde la 

segunda mitad de los años 90, se ha dado mayor importancia a la cultura y forma de gobierno de 

estos pueblos. Respondiendo a esta situación y también bajo el desarrollo de la comunicación digital, 

recientemente los habitantes de esos ex pueblos indígenas, ahora llamados pueblos originarios, han 

empezado a expresarse vía internet a través de páginas web, Facebook o Youtube. Esta presentación 

se enfoca en una colonia de la Delegación La Magdalena Contreras en la que he realizado trabajo de 

campo. Un grupo de habitantes "originarios (o nativos)" de esta colonia en 2011 abrió una página 

web así como su sitio de Facebook y Youtube para expresar su historia y derecho a mantener su 

cultura y territorio. En la presentación se muestra el contenido de la página web de dicho grupo y se 

analiza cuáles son los elementos culturales o históricos que los "originarios" utilizan como recurso o 

herramienta para legitimar su antigüedad y dichos derechos. 

 

Origen, lindero y tierras en el Códice Techialoyan de Cuajimalpa 

  Yukitaka Inoue 

  Senshu University 

 

    En esta ponencia se presenta un análisis del Códice de Cuajimalpa, uno de los llamados códices 

Techialoyan y documento inscrito en la lista de la Memoria del Mundo por la UNESCO. El análisis se 

compone de tres partes. Primero analizaremos lo que narra el códice acerca del origen del pueblo, 

que corresponde a la primera de las tres secciones del códice. En segundo lugar, revisaremos el 

concepto de cuaxochtli (“lindero” en náhuatl), término que suele utilizarse en los Títulos 

primordiales y su subgénero Techialoyan. Finalmente observaremos el ámbito por donde corre el 

cuaxochtli según la descripción del Códice de Cuajimalpa, tanto de su segunda sección pictórica como 

de su tercera sección del texto náhuatl. Al estudiar el códice desde estos tres ángulos, podemos 

observar cómo el pueblo indígena de la época colonial tardía manejaba sus recursos y memorias 

históricas para la legitimación de sus tierras. 

 

La resistencia colectiva por los recursos minerales en las comunidades indígenas de México 

  Takanori Kobayashi 

  Aichi Prefectural University 

 

    Esta ponencia surge de un intento de reflexión acerca de la estrategia de la resistencia colectiva 

de las comunidades indígenas en México frente a la explotación de recursos mineros dirigida por las 



 

empresas neoliberales. A partir de la reforma al artículo 27 constitucional, en 1992, se inició el 

cambio del marco legal de la tenencia de la tierra y las normas regulatorias de la exploración y 

explotación de los minerales. El gobierno federal quien posee el derecho de los recursos mineros 

otorga las concesiones a las empresas privadas. En el estado de Guerrero, donde abundan 

yacimientos minerales, el número de los títulos concebidos a las empresarias mineras ha contado 

más de 400 hasta el 2005. En la región llamada la Montaña de Guerrero, no es una excepción, ya que 

ha habido una fuerte influencia de la actividad minera extractiva de oro y zinc por las empresas 

extranjeras. La Montaña de Guerrero, es una de las regiones conocidas por el alto índice de 

marginación en la república, y por el alto porcentaje de población indígena. En la mayor parte de su 

territorio la tierra se encuentra bajo el control de las comunidades indígenas en forma de propiedad 

comunal. En esta ponencia se dará a conocer la estrategia de la resistencia por las comunidades 

indígenas y se expondrá la posibilidad de defender los bienes comunales como recursos comunes 

entre comunidades frente a la invasión neoliberal. 

 

  Motoi Suzuki (comentarista) 

National Museum of Ethnology (Minpaku) 

 

 

Sesión / Session 4    
Siglo XIX: México, Oceanía y Japón 
 
  Tadashi Yamamoto (moderador) 

Universidad de Tenri 

 

Migración japonesa a México durante la construcción del estado japonés moderno. Caso de 

estudio: La migración de Okinawa como caso de estudio   

  Emma Mendoza Martínez 

  Universidad de Osaka 

 

En este trabajo se parte de las condiciones que se vivían en Japón y en México a fines del siglo 

XIX y principios del XX, para explicar las razones que motivaron la migración masiva de japoneses al 

México. Japón, para poder alcanzar su objetivo de asemejarse a las potencias occidentales, establece 

el lema “País Rico, Ejército Fuerte”. El gobierno Meiji implementa una serie de reformas orientadas a 

lograr la unificación del país, el desarrollo de nuevas industrias y el fortalecimiento militar. Sin 

embargo, para echar a andar la maquinaria económica y militar, se requerían enormes recursos que 

se extraen del incremento de impuestos a la población campesina, a la cual se le carga también el 

“impuesto de sangre”, con el establecimiento de la Ley de Conscripción de 1873. Se resalta el caso de 

los migrantes de Okinawa por ser una prefectura que poseía una historia y características distintivas 

de las del resto de Japón. 



 

México, por otro lado, también atravesaba su propio proceso de modernización, mediante 

concesiones otorgadas al capital extranjero para que realizara inversiones en nuevas industrias y 

plantaciones agrícolas de gran escala. Junto con esto también, se abría la posibilidad para el ingreso 

de fuerza laboral extranjera, ya que la local no cubría los requerimientos. De esta forma, entre 1901 y 

1907 ingresaron al país 10,000 o más migrantes japoneses, llevados por las compañías de migración 

japonesas, los cuales fueron colocados principalmente en las minas de carbón en el estado de 

Coahuila, las obras del ferrocarril de Colima y las plantaciones agrícolas en el estado de Veracruz. 

Desafortunadamente, el paso de los migrantes por el país fue adverso, tanto por las ínfimas 

condiciones laborales y de vida como por el ambiente en ebullición que se vivía en la antesala de la 

Revolución. No obstante, de este “negocio”, las compañías de migración y otros sectores obtuvieron 

cuantiosas ganancias, parte de las cuales fueron canalizadas para fines políticos. 

 

Japón y la Oceanía hispana decimonónica (Japan and the Spanish Oceania in 19th century) 

  David Manzano Cosano  

  Escuela de Estudios Hispano-Americanos , CSIC (Seville, Spain) 

 

    El objetivo de nuestro trabajo es adentrarnos en la concepción que las autoridades hispanas 

produjeron sobre el Japón para comprender el denominado “peligro amarillo” durante el ocaso del 

siglo XIX.  

   España pasó de percibir a este Imperio asiático como un lugar de oportunidades para expandir 

sus mercados a su recelo tras avanzar Japón en su carrera marítima, poniendo esta política en peligro 

las fronteras filipinas durante el ocaso del siglo XIX. La cercanía de las Marianas, la posición 

geoestratégica de las Carolinas y la falta de control efectivo por parte de España de muchas de las 

islas que conformaba las circunscripción filipina, motivo que el Imperio japonés crease diferentes 

medidas para expandirse por el territorio hispano para hacer cumplir su deseo de expandirse por los 

Mares del Sur. Ello condujo a recelar a España de la llegada de nipones a su territorio.  

    Esta propuesta intentará acercarse a la comprensión de ese recelo, analizando los planes de 

conquista japonés sobre la circunscripción filipina y la respuesta que España dio al Imperialismo 

japonés. 

 

La ausencia de las novelas detectivescas en las postrimerías del México decimonónico: 

Imperialismo y Modernidad durante el Porfiriato 

  Isami Romero  

  Obihiro University of Agriculture and Veterinarian Medicine 

 

    Las novelas detectivescas se consolidaron en Inglaterra, gracias a la modernización de las 

estructuras estatales, policíacas y penitenciarias de este país insular. Posteriormente, diversas 

novelas detectivescas comenzaron a florecer en las colonias del Sudeste de Asia, en el Japón de la 

“Restauración Meiji” o en la Argentina de los inicios del siglo XX. Su desarrollo estuvo supeditado en 



 

gran medida a su relación con el Imperio británico, pero también al proceso de modernización de las 

estructuras institucionales, políticas y sociales de cada localidades.  

    En el caso del México de las postrimerías del siglo XIX  y comienzos del XX no se observó el 

florecimiento de las novelas detectivescas, acaecido en Japón, Argentina o las Indias Orientales 

Holandesa (Indonesia). De hecho, las primeras novelas policíacas mexicanas se desarrollaron mucho 

después, en la década de 1940, y no fueron obras que emularan a Sherlock Homes sino que su fuente 

de inspiración fueron las obras “hard-boiled” estadounidense.  

    Esta presentación busca explicar algunas de las causas de esta situación singular analizando 

cómo era la literatura mexicana de esta época, pero también resaltando el proceso de modernización 

llevado a cabo por Porfirio Díaz. La conclusión básica es que las fortalezas y debilidades del modelo 

de modernización porfirista fueron los factores determinantes. 

 

 
Sesión / Session 5    
Trans-Pacific Relations 
 

Ikunori Sumida (moderador) 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto 

 

Estados Unidos y la crisis nuclear en Asia-Pacífico: una visión desde México 

  Abelardo Rodríguez Sumano 

  University of Guadalajara 

 

    El segundo período de la administración de Barack Obama le ha permitido articular una 

transformación histórica a Estados Unidos, ya que su poder nacional se había  concentrado a lo 

largo de una década en Afganistán e Irak tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

En esta presentación, analizaremos los pasos que el gobierno de Estados Unidos—en su escala 

global-- ha realizado para colocar su prioridad en Asia-Pacífico y establecer un “re-balanceo” con el 

Medio Oriente y Europa.  

Pasaremos revista a los ajustes políticos y diplomáticos, sin embargo, el eje del ensayo se concentrará 

en temas de seguridad y defensa, exacerbados por el ascenso de China y la crisis nuclear entre la 

República Popular de Corea y la República de Corea en 2013. Transformaciones que han cimbrado a 

la comunidad internacional e impulsado una de las transiciones más prominentes en términos 

militares y nucleares desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

    En suma, al final de la ponencia se establecerá una intersección interdependiente con la región 

de América del Norte y sus implicaciones para la seguridad internacional, regional y para México. Al 

ser, Estados Unidos, el principal socio comercial,  económico y en términos de seguridad para 

nuestro país, la Unión Americana ha decidido robustecer su presencia y hegemonía en Asía-Pacífico 

por definición, el centro gravitacional de sus inercias repercuten en el espacio geográfico, territorial y 



 

de fronteras de México en particular y del hemisferio occidental en su conjunto. Asimismo, y en 

términos históricos, el objeto de este estudio buscará explicar el final de Euro-Asia, con la caída de la 

Unión Soviética, como el centro gravitacional del mundo. 

 

 

Sesión / Session 6    
Dinámica política comparada 
 

Yuriko Takahashi (moderadora) 

Universidad de Kobe 

 

Políticas públicas frente a la pobreza y sus impactos en los regímenes de bienestar: los casos 

de Brasil y México 

  Enrique Valencia Lomelí y Carlos Barba Solano (co-autor) 

  Universidad de Guadalajara 

 

    Bolsa Familia y Oportunidades han sido destacados como programas de transferencias 

monetarias condicionadas (TMC) exitosos para romper la transmisión intergeneracional de la 

pobreza y para invertir en el capital humano de los hogares pobres, y además han sido difundidos 

internacionalmente como casos emblemáticos por la coalición trasnacional promotora de los TMC. 

Más allá de similitudes en los componentes esenciales, en estos programas se han ido expresando 

diversas coaliciones promotoras y comunidades epistémicas asociadas de manera diferenciada a la 

coalición trasnacional promotora de TMC y a otras coaliciones promotoras locales. En el caso 

brasileño han estado presentes diversas comunidades epistémicas y coaliciones (por ejemplo, los 

promotores de una renta básica universal o del fomento a la inversión en capital humano sobre todo 

en educación), y en el mexicano ha sido dominante una estrecha coalición tecnocrática fuertemente 

asociada a la coalición trasnacional hegemónica de TMC.  

    Esta ponencia buscará mostrar cómo la presencia de estos actores heterogéneos ha impactado 

no sólo a estos programas, sino además a la dinámica reciente de los regímenes de bienestar en 

transición de ambas sociedades. Si bien ambos regímenes en la segunda mitad del siglo XX incluyeron 

notablemente a los trabajadores formales del sector urbano y excluyeron a los trabajadores 

informales y a los campesinos e indígenas o afrodescendientes, al inicio del siglo XXI las trayectorias 

se han ido diferenciando: Brasil ha logrado reducir (más) la pobreza y (menos) la desigualdad en los 

años 2000, mientras México se ha mantenido estable con una fuerte pobreza y desigualdad. 

 

Effectiveness of the Participatory Institution in Brazil: Impact of the Actors on Gradual 

Institutional Change of the National Conference 

  Yuko Sato  

  Kobe University 



 

Brazilian politics of past two decades has been widely acknowledged as deepening democracy by 

the “success” of participatory governance in strengthening political accountability. Participatory 

governance which implemented by the Worker’s Party was supported by a broad social spectrum. In 

general, it is recognized that participatory governance allows the establishment of new channels of 

communication between civil society and formal representative institutions. Accordingly, 

participatory governance is considered to increase political accountability by realizing participatory 

democracy.  However in the decade after the acknowledgement of the “success” of participatory 

governance, empirical analysis using comparative method which concentrated on the political 

implications emerged. The results of these studies pointed out limitation in the applicability of the 

participatory institution. On the other hand, the causal mechanism of participatory institution has 

not yet been widely explored.  

    In this study, I will try to explore the causal mechanism of participatory institution and try to 

understand its effective implication by small-n analysis on National Conference cases. The National 

Conference is the national level participatory institution which holds numerous conferences around 

the country set up after the Worker’s Party took power in 2003. By analyzing cases, I will argue that 

the effectiveness of participatory institution depends deeply on the support of the bureaucracy and 

on the political will to realize the policies approved in conference. This relationship between state 

and non-state actors is of at most importance. And I claim that the effectiveness of the institution 

gradually changed since the establishment in 2003, and the ensuing change in the political 

background of the ministers responsible for the Environment and City Planning. 

 

Incertidumbre sobre la participación política ante el reciente desarrollo minero en el 

Perú: análisis comparativo de los casos 

  Isamu Okada  

  Universidad de Kioto 

 

    El desarrollo de los recursos naturales se ha puesto de moda en América Latina en la primera 

década del siglo veintiuno. En Perú, un país donde se promueve con mayor impulso el desarrollo de 

los recursos naturales, éste ha traído consigo una nueva ola de participación política de la población 

local en las calles, fundamentada tanto en la preocupación por el riesgo ambiental como en el 

reclamo sobre la distribución de la riqueza.  

    Este trabajo es resultado del análisis empírico sobre la participación política ante el desarrollo 

minero en el Perú, mediante metodologías cualitativa y cuantitativa. Primeramente se desarrolla un 

escrutinio sobre los datos de la Defensoría del Pueblo del Perú sobre los conflictos sociales 

registrados entre 2005 y 2012, para acercar el enfoque de esta investigación a la tendencia de 

participación política relacionada con recursos naturales. Luego, se aplican diferentes metodologías 

para verificar las hipótesis discutidas.  

    En la discusión se destaca la incertidumbre que persiste en el desarrollo minero en el inicio del 

presente siglo, entre otros puntos. Si bien los factores económicos como la distribución de la renta o 



 

el mejoramiento de la situación socio-económica merecen cierta atención, hay diferentes reacciones 

respecto a los casos con larga experiencia de desarrollo minero y otros. El estudio también presta 

especial atención a la posibilidad de diferentes metodologías y sus alcances. 

 

Un análisis comparativo del surgimiento de los “outsiders” dentro de la política peruana, 

venezolana y paraguaya 

  Saori Isoda  

  University of Tsukuba 

 

    El objetivo de esta ponencia es explicar las causas sobre el surgimiento de los “outsiders” dentro 

de la política peruana, venezolana y paraguaya. A partir de la década de 1990, en Perú y Venezuela, 

los partidos tradicionales perdieron un considerable número de escaños en las elecciones legislativos. 

Contrario a lo anterior, en este mismo periodo, en Paraguay, los partidos tradicionales consiguieron la 

mayoría de los asientos. A pesar de lo anterior, en los tres países, los candidatos “outsiders” ganaron 

en los comicios presidenciales. ¿Cómo fue el cambio del sistema de partidos que permitió el 

surgimiento de los “outsiders”? 

    Como se verá en esta ponencia, los tres países tienen dos características contrastantes. En Perú y 

Venezuela, el sistema de partidos se colapsó y el outsider pudo aprovechar esta situación para llegar 

a la silla presidencial mientras que en Paraguay, el partido dominante se fraccionó internamente y el 

outsider lo aprovechó. 

El enfoque histórico institucional puede explicar parcialmente este cambio. Si el sistema de partidos 

había sido inestable históricamente, un outsider podría aprovechar esa situación para llegar al poder. 

Otro factor que afectó al surgimiento de los “outsiders” fue la política económica. Una crisis 

económica genera el descontento. Si el líder político en turno no puede resolver la crisis, el pueblo 

sale a buscar a un actor nuevo: un outsider. 

    En esta ponencia se sostiene que el outsider pudo ganar en las elecciones, no solamente por la 

destrucción del sistema de partidos o fraccionamiento de los organismo políticos, sino también por la 

existencia de una crisis económica. 

 

 

Panel C 
Política local en América Latina 
 

  Yusuke Murakami (coordinador) 

  Universidad de Kioto 

 

    La política local tiene su própia dinámica, imprimida por diversos factores y elementos que 

caracterizan una determinada zona de un país. Al mismo tiempo, la política local desarrolla dentro de 

un marco institucional nacional; también sufre la influencia de la situación y tendencia política 



 

nacional. En este sentido, la política local puede ser una especie de “espejo” que refleja la política 

nacional de un país. Este “espejo” puede poner de relieve las características principales de la política 

de un país, porque la escena local es más pequeña y menos compleja que la nacional. Esta mesa 

enfoca la política local—particularmente sus procesos electorales—de algunos países 

latinoamericanos, diferenciando lo propio de una zona y lo común con otras partes del país, y de este 

modo, buscando los elementos para dilucidar la dinámica política actual de América Latina.  

    Watanabe se enfoca al estado de Yucatán, México. Este estado, que tiene una larga trayectoria de 

la competitividad electoral desde antes del fin de la hegemonía del PRI, se conocía por un ‘cacique’o 

líder autoritario típico del dicho partido, y donde el PRI regresó a la gubernatura en 2007, cinco años 

antes de su regreso a la presidencia, nos ofrece ejemplos interesantes de la transición política a nivel 

local de los últimos años.  

Murakami trata el caso de una provincia de la sierra llamada Huanta, Ayacucho, del Perú. Analiza 

cuatro procesos electorales (1998, 2002, 2006 y 2010), y detalla la manera de cómo conformar las 

listas de candidatos, así como el desarrollo de la campaña electoral. Sobre la base de este análisis, 

indica la precaria situación de las agrupaciones políticas locales, al igual que las de nivel nacional. 

 

Los procesos electorales locales de Yucatán (2000-2012): los avances y deterioros 

democráticos, algunos momentos teóricamente significativos, y las implicaciones para la 

política nacional 

   Akira Watanabe 

  University of Yamanashi 

 

    Las elecciones federales de 2000, sin duda, fue un parteaguas para la democracia mexicana por 

la primera derrota del PRI y la victoria de la oposición en más de 70 años. Sin embargo, aún después 

de esta importante victoria no solo de un partido político sino del sistema político mexicano, el 

proceso de la democratización no ha sido un proceso plano o irreverible, tanto en Yucatán como en 

muchos otros estados de la república. En el proceso electoral estatal de 2000-01 el entonces 

gobernador retó al tribunal federal electoral por algunos huecos legales y fallos que se tomaron. Por 

lo tanto, la victoria del PRI en las elecciones de 2007 en la gubernatura del estado de Yucatán es un 

antecedente importante del regreso del PRI a la presidencia en 2012. Al mismo tiempo, en los 

procesos electorales de 2007 ha habido cosas curiosas que ponen a la duda la madurez de la 

democracia mexicana. Aún en los procesos electorales locales y federales de de 2012 del dicho estado, 

hubo ciertas irregularidades que los partidos opositores denunciaron como fraude electoral, aunque 

esos reclamos no se procedieran. Estos sucesos políticos, pienso, son muestras interesantes para la 

condición actual de la democracia mexicana a nivel local, así que vale la pena compartir esas 

observaciones con otras experiencias de la politica local en otros países latinoamericanos. La 

presentación se basa, principalmente, en mis trabajos de campo desde el año 2000 hasta el 2014, en 

varios municipios del estado, que consiste en las entrevistas a los alcaldes municipales, activistas 

políticas, funcionarios políticos y periodistas. 



 

Los procesos de las elecciones municipales del Perú: Huana, Ayacucho (1998-2010) 

  Yusuke Murakami 

  Universidad de Kioto 

 

    La ponencia analiza cuatro procesos electorales municipales de la provincia de Huanta, Ayacucho, 

Perú (1998, 2002, 2006 y 2010). La provincia ubica en la sierra, altoandina—aunque parte de su 

territorio pertenece a la selva—y básicamente de zona rural. Después de ver brevemente cómo se ha 

desarrollado la historia de la política provincial, examinamos cada proceso electoral. Primero trata el 

proceso preelectoral, es decir, la etapa tanto de la formación, unión o división de diversas fuerzas que 

pretendían participar en el proceso electoral, como de la selección y nombramiento de candidatos de 

los principales agrupaciones políticas. Luego sigue el desarrollo de la campaña electoral que culmina 

en el día de votación y con el resultado de las elecciones. Las características observadas en los 

procesos electorales en Huanta son fundamentalmente las mismas de la política tradicional del Perú: 

la competencia de suma-cero entre las agrupaciones pequeñas, precarias, caudillescas y clientelistas, 

al igual que las de las agrupaciones políticas presentes en la escena política nacional. 

 

El proceso de democratización a través de las elecciones de gobernador en México (1990-99) 

  Tatsuya Yoshino  

  Universidad de Kobe 

 

    Los investigadores han indicado que el proceso de democratización había empezado antes de la 

elección presidencial en el 2000, la cual terminó el dominio del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). Principalmente, las pre-investigaciones han presentado los ejemplos estatales en donde 

surgieron los actores políticos importantes o los movimientos de pueblos. Pero hasta ahora, todavía 

no se ha esclarecido suficientemente el acceso de los partidos de oposición en las elecciones locales 

dentro de los años 90’s.  

    Generalmente en Latinoamérica simultáneamente existía la nueva democracia y el régimen de 

autoritarismo, bajo esta circunstancia la competición electoral no desempeñaba el papel de la 

democratización debido a que no se ha mantenido la igualdad de los partidos y los votos. No obstante 

la competencia electoral ha sido indispensable para consolidar la democratización. Por ejemplo, en 

México en los años 90’s han realizado la reforma electoral intensivamente, y han ganado los 

candidatos de oposición en las elecciones de gobernador y municipal, desde entonces el gobierno 

federal ha empezado a transmitir varios derechos de administración legislativa en los gobiernos 

estatales. Por tal razón, se puede decir que la competencia electoral ha contribuido a la 

democratización. 

    En esta ponencia, presento unos estados que el partido de oposición ha ganado en la elección de 

gobernador en los años 90’s (como Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, etc.), tomando varios datos 

electorales entre ellos demuestro unos ejemplos de competición electoral y también indico cuáles 

aspectos han cambiado después de la elección. Con este tema intento mostrar otro rostro de la 



 

democratización desde el ámbito local. 

 
 
Panel D 
Latin America and new Platforms of integration: TPP, RCEP and PAA. 
 

  Melba Falck (coordinador) 

  University of Guadalajara 

 

    Three regional economic agreements are being negotiated currently in Asia-Pacific: The 

transpacific Partnership Agreement (TPP), The Regional Comprehensive Agreement of Economic 

Partnership (RCEP) and the Pacific Alliance Agreement (PAA).  

The TPP from that has a transpacific character is leaded by the United States and aims to be a 

comprehensive agreement including all sectors and new topics relevant to the present century. RCEP, 

is an initiative that stays in Asia and was launched in 2012 by the Association of South East Asian 

Nations (ASEAN). It includes Australia, China, South Korea, India, Japan and New Zealand. This model 

of integration is less demanding than the TPP leaving sensitive topics outside the negotiations and 

making emphasis on cooperation and capability building. The PAA is an initiative leaded by Mexico 

and comprises Colombia, Peru and Chile. The PAA seeks to become a leader in Latin America 

relations with Asia.  

    From a geopolitical point of view, in an international context with several important actors, the 

US is looking to establish a new trade regime in Asia-Pacific. China, on her part does the same with 

her neighbors in Asia while the PAA countries look to become leaders in the Latin American relations 

with Asia. From an economic point of view, as more economies join the three platforms it can be 

expected less trade deviation.   

With the stagnation of negotiations in the World Trade Organization, the economies of Asia-Pacific 

are looking for schemes to reach deeper stages of integration. With this panel, we aim to look deeper 

into the impact of these platforms on Latin American integration, on the relations of this region with 

Asia and on the challenges and opportunities faced by Mexico, by far the most important trading 

nation in Latin America. 

 

Mexico: Challenges and Opportunities by joining the TPP 

  Melba Falck 

  University of Guadalajara 

 

    Mexico was one of the countries that joined the Transpacific Partnership Agreement (TPP) at a 

later stage of the negotiations. Mexico, the trade leading country in Latin America, already has twelve 

trade agreements with 45 countries. The most important of them is the North American Free Trade 

Agreement (NAFTA) with the United States and Canada. Therefore, why to bother to join a new trade 



 

agreement like the TPP? 

    The main reason for that is that Mexico has become a part of the regional production chains in 

the North American region. The Foreign Direct Investment that Mexico has hosted in the past two 

decades has fostered the participation of the country in the global chains of production, especially in 

the electronics and automotive sector. In that case, to be left out of the TPP would mean for Mexico 

high opportunity costs if the rules of origin negotiated under TPP leave Mexico outside the 

transpacific trade. This is the case, since Mexico’s intermediate goods have a high participation in 

final goods produced and exported by the US.  

    This paper will look deeper to the challenges and opportunities confronting Mexico by joining 

the TPP. 

 

Economic integration processes underway in Asia-Pacific: the case of TPP, RCEP and PA. A 

Mexican perspective 

  Roberto Hernández 

  University of Guadalajara 

 

    This paper analyzes the economic integration policies implemented by economies of both shores 

of the Pacific basin through three instruments under negotiation: the Trans-Pacific Partnership 

Agreement (TPP), the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), and Pacific Alliance 

(PA).  

    The paper investigates Mexico’s participation in the TPP and the ap. It also points out the 

importance for the Mexican economy’s relationship between PA and TPP with the RCEP. Referentially 

analyze the correlation between these three instruments with economic regionalization projects in 

the Americas and Europe, including new free trade agreements.  

    The research is based mainly on the theoretical tools of international political economy and 

traditional constructivism. In this sense, the issues are addressed from a multilevel analysis 

(economic, military and international non-governmental actors), but with an emphasis on the 

economic level. The military subjects and role of transnational actors are addressing on 

complementary manner. 

 

ASEAN’s role in the FTA rush 

  Mitsuhiro Kagami 

  Teikyo University 

 

ASEAN is planning to form ASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015. If it is formed, 

AEC will be one of the most liberalized one because its liberalization ratio is more than 99 per cent in 

terms of tariffs. 

    Free trade negotiations seem to be very difficult under the WTO framework due to the 

discrepancies between developed and developing countries. Bilateral approaches are, thus, now 



 

common and the negotiations of TPP, RCEP, FTAAP, etc. are in full bloom. However, bilateral 

approaches are justified only if they lead to the world-wide trade liberalization by swallowing small 

groups into larger one, and finally forming a global FTA. For example, AEC is swallowed by ASEAN+3 

(China, South Korea and Japan), ASEAN +3 will be swallowed by ASEAN+6 i.e. RCEP, and RCEP will be 

swallowed by FTAAP. In these processes the larger group should be freer than that of the smaller 

groups. Otherwise, the global free and open trade cannot be achieved. 

    That means if AEC is successfully formed, it is a very high barrier against the present TPP and 

other FTAs because its liberalization ratio is very high. Therefore, TPP, RCEP, and FTAAP should be 

more liberalized one than what is actually discussed. 

 

The Pacific Alliance: deepening economic relations with East Asia? 

  Geneviève Marchini 

  University of Guadalajara 

 

    This paper seeks to analyze the impact of this “deep integration” process on the economic 

relations of the members countries with the economies of East Asia. The paper is organized as 

follows: a first section provides an economic profile of the four countries highlighting their type of 

integration in the global economy and the nature of their bilateral economic relations. In a second 

section, we address the purposes of the Pacific Alliance and the main mechanisms of integration that 

it aims to introduce. In the next section, we analyze trade, production and investment ties between 

the four economies and their main counterparts in East Asia and we explore the impact that “deep 

integration” may produce on these relations. The last section concludes. 

 

 
Sesión / Session 7   
Encuentro de culturas 
   

  Mitsuho Ikeda (moderador) 

  Universidad de Osaka 

 

Los Antropólogos en el ámbito jurídico-penal en Costa Rica: análisis cualitativo desde el 

peritaje cultural 

  Yumi Nukada 

  Universidad de Osaka 

 

    En enero del 2008, dentro de un territorio indígena denominado ngöbe, en el departamento de 

Puntarenas, Costa Rica, falleció un indígena, de dicha etnia, después de recibir golpes, propinados con 

trozos de madera. Los acusados de la misma etnia insistieron en su inocencia y reclamaron su 

derecho a la autodefensa contra la brujería que el fallecido habría realizado en contra de ellos. 



 

    A partir de esta tragedia, el Poder Judicial propuso la inclusión del peritaje cultural. Es un 

peritaje especial para analizar, desde la perspectiva cultural, lo siguiente: el conflicto, el motivo que lo 

generó y la valoración sociocultural que se realiza del mismo, o bien; valorar la posibilidad de 

imponer una pena distinta a la prisión. En el país, desde el primer peritaje presentado al tribunal en 

marzo de 2011, se conocen seis casos hasta hoy. 

    En esta comunicación se estudiará el papel de los antropólogos quienes se encargan del peritaje 

y se explorará su función en el ámbito jurídico-penal. En base a las entrevistas a los peritos 

antropólogos y los trabajos de campo que se han realizado en el país entre 2012 y 2013, se buscará 

respuestas a las siguentes cuestiones: ¿Cómo son los casos en dónde se realizaron peritajes 

culturales? ¿Qué peritaron los antropólogos en cada caso? ¿Cómo consideran ellos su deber 

de“peritar la cultura indígena”? ¿Cómo es evaluado su trabajo? Tras analizar los resultados, se 

plantearán los desafíos para el aporte antropológico en el futuro, en este nuevo ámbito en Costa Rica. 

 

Instrucción militar en las misiones jesuítico-guaraníes: su relación con la historia militar en la 

primera época moderna de España 

  Kazuhisa Takeda 

  Waseda Institute for Advanced Study 

 

En el Río de la Plata, bajo la dominación española, se formaron un conjunto de asentamientos 

que tuvieron el propósito de convertir a los indígenas al cristianismo, las llamadas reducciones o 

misiones. Entre éstas, particularmente, los 30 pueblos creados por los padres de la Compañía de 

Jesús alcanzaron fama global, ya que tuvieron una larga historia de más del 150 años (1609-1767) y 

su vida comunitaria se comparó con una utopía, llamando mucho la atención de los intelectuales 

europeos de aquel tiempo. 

La Corona Española mandaba a los indios guaraníes bajo la protección de las misiones jesuíticas 

a defender los territorios españoles de ultramar contra las incursiones portuguesas, confiando su 

disciplina militar a los buenos oficios de los padres jesuitas. Algunos jesuitas que habían sido 

militares enseñaban técnicas de batalla oriundas de Europa a los guaraníes y se sabe que los 

guaraníes utilizaron distintos tipos de armas de fuego. 

El aspecto general de la militarización de la población indígena guaraní, si bien reconocido por 

todas las instancias en sus repercusiones, posee aspectos particulares menos conocidos. Uno de ellos 

es la estructuración de la formación militar. 

Esta ponencia profundiza sobre las milicias guaraníes organizadas por los jesuitas y la 

transferencia de técnicas militares de la España moderna a los pueblos autóctonos de continente 

americano. 

 

Los albores de la danza moderna en Corea y la gira latinoamericana de Sai Shoki 

  Alfredo Romero Castilla 

  Universidad Nacional Autónoma de México 



 

    El propósito de esta ponencia es informar sobre el inicio de la danza moderna en la Corea 

colonial y el notable papel representado por Sai Shoki,  (Ch’oe Sûng-hûi,  en coreano) como 

precursora de este movimiento dancístico que le permitió realizar una gira internacional, cuya última 

etapa fueron sus presentaciones por teatros de Rio de Janerio, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, 

Santiago de Chile, Lima, Bogotá y la Ciudad de México, en el año de1940. 

 

La mujer hondreña y su cambio en la sociedad, Cetroamérica  (Women and Change in 

Honduras, Central America) 

  Mieko Sakurai 

 

    Este estudio está dedicado a dar un esbozo del proceso de las ideas y actitudes por el que ha 

pasado el papel de las mujeres hondureñas en su sociedad  Como un tejido se compone de urdimbre 

y de trama, primero quisiera presentar el trasfondo histórico y social como urdimbre, y luego como 

trama, describiré las voces de cuatro mujeres protagonistas de Honduras desde fines del siglo XIX 

hacia los años (19)80s. Ellas son Visitación Padilla (maestra, ciudadana intelectual, escritora), 

Balbina (indígena de Lenca), Teresina Rossi (huelguista bananera), y Elvia Alvarado (campesina 

organizadora). 

La primera organización femenina es la Sociedad Cultural Femenina, fundada en 1923, y cuyo 

objetivo principal eran las actividades culturales y educativas.  Durante el gobierno de Julio Lozano 

Díaz (1954-1956) se le reconocieron los derechos políticos a la mujer, con lo cual se le dio la 

oportunidad de participar en la política nacional, tanto para elegir o como para ser electa en cargos 

políticos. 

La política para la atención de la mujer ha tenido diferentes enfoques. En la década de los 

(19)60 la mujer era considerada básicamente en su función reproductora, y sobre todo con los 

problemas de salud y alimentación, de madre-hijo, atención de niños con problemas y reducir la 

mortalidad infantil.  En las décadas de los (19)70 y (19)80, la política siguió, orientándose a reducir 

la fecundidad y la mortalidad infantil, y a dar cobertura de servicios básicos.  En la actualidad, 

aunque se sigue con las políticas anteriores, se procura una mayor participación de la mujer en la 

sociedad. 

 

 

 

 

Panel E    
Local Resource Practices and the Green Economy 
 

  Wil de Jong (coordinator) 

   Universidad de Kioto 

 



 

Local resource practices and the green economy: Discourse and practice 

  Wil de Jong 

  Universidad de Kioto 

 

The value of natural resource use among rural communities has achieved a new significance 

with the emergence of the green economy discourse. A green economy aims to improve human 

well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological 

scarcities. Rural communities worldwide have been known for having developed natural resource 

practices that allow them derive livelihoods while minimizing resource depletion, and they include 

locally adapted agriculture, agroforestry, restrained natural resource extraction, and sophisticated 

local forest management and forest rehabilitation. Natural resource practices have been 

complemented with local governance arrangements that have similar purposes. Local practices and 

arrangements have been recognized for their potentials as rural development strategies, because 

they are options that are adapted to local conditions and local cultures, customs and socio-economic 

conditions. While they have on and off been given thumbs up in mainstream rural development 

discourses, the latter have until today largely been unable to adequately incorporate such local 

practices, the related traditional knowledge, and their complementary governments arrangements in 

development initiatives sponsored by government and international agencies. The session includes 

presentations on local resource practices and what can be their significance for the global green 

economy urgency. 

 

Managing tropical peat lands to reduce carbon emission and boast local green economies 

  Abe Kenichi  

  Research Institute for Humanity and Nature 

 

Tropical peat lands hold important stocks of terrestrial carbon that, if they would be released 

would negatively affect GHG induced climate change. Many peat lands are subject to studies to 

calculate carbon stock and estimate carbon fluxes. These inquiries will become important knowledge 

to design schemes to reduce carbon emission from peat lands or enhance their carbon absorption. 

While REDD schemes are considered possible mechanisms to that extent, REDD has been criticized 

by many tropical forest experts and possible recipients of REDD incentives alike, including 

indigenous communities. Peru holds somewhere between 3 million and 5 million hectares of 

Mauritia flexuosa peat lands. The latter are regularly flooded areas adjacent the country’s major 

Amazon basin rivers. In these areas vegetation grows that is dominated by Mauritia flexuosa trees. 

Mauritia flexuosa peat lands hold large quantities of subsoil organic matter that does not decay 

because of the soils anaerobic conditions. A study supported by JICA-JSPS financing, and in 

collaboration with RIHN, CIAS and IIAP (Peruvian partner), identifies options to develop Mauritia 

flexuosa stands sustainably to generate both local benefits and incentives to reduce carbon emission. 

 



 

An Example of Forest Resource Use in Landless Peasants’ Movement 

  Kanae Ishimaru 

  Kyoto University 

 

According to Brazilian Institution of Geography and Statistics, the income share held by the 

highest 10% in Brazil is 43%, while that of the lowest 20% is only 3%. Such an economic gap in 

society propels these people at the lowest stratum with no means to escape to squat on private lands 

to start crop cultivation, justifying it under the Brazilian constitution. We investigated a settlement of 

the landless peasants’ movement that has invaded into a secondary forest of the lower Amazon basin, 

Belem do Para of Brazil, to examine the process of livelihood change and settler–forest relationships 

over the post-immigration period. At the early stage of immigration, higher reliance on forest 

resources as well as dependence on the nearest local market town were observed, then dependence 

slightly shifted to private properties and market items: e.g., fuel woods shifted to gas, spring water to 

electric pumps and laundry machines, and wild fruits to cultivated crops. However, the progress in 

such change differed among households depending on the amount of available cash, which is an 

indicator of success in agricultural activities after their immigration. Some useful native tree species 

like fruit trees and medicinal plants were retained even though most of the settlers came from urban 

or peri-urban areas. Overall, the proportion of the reliance on forest resources was higher in the 

unsuccessful households than in the successful households, indicating that an economic gap among 

settlers is arising. 

 

Flexible coffee agroforestry practices of a mestizo community in Panamá 

  Natsuho Fujisawa 

  The University of Tokyo 

 

    Coffee agroforestry with shades by natural forest has drawn an attention as sustainable 

agriculture that can contribute to biodiversity and local livelihood. In our study site, a Mestizo 

community in Coclé province, Panamá, coffee is produced in rustic agroforestry by smallholders 

along with swidden cultivation. Here, we report the current situation and problems involved in coffee 

agroforestry in the region.  

    Each household had 1 to 10 coffee forests and there were 119 species of shade trees that could 

be classified into 5 functions. Each coffee forest showed different features in terms of structure, 

components and age. Such difference arose from the way of opening a coffee agroforest, and 

management intensity. It reflected the land size per household, people’s demand for shade trees, a 

balance with the swidden and trials of new management strategy.  In the region borrowing lands to 

swidden was widely practiced but the borrowed lands could not be converted to coffee forests. The 

balance between agroforestry and swidden had changed depending on the various factors but as a 

whole it had been well kept. However, the agriculture had been under pressure of changes in swidden 



 

regulations and introduction of top-down “agroforestry” projects that did not necessarily cope with 

local problems.  

    We have noticed that interaction of rustic coffee agroforestry and swidden played an important 

role in the region. Concerning better agroforestry for livelihood as well as forest management, 

integrative measures are required by carefully assessing the demands and achievements of local 

people fulfilled through all the livelihood activities. 

 

 

Panel F 
Experiencias sociales y de cooperación en México y Japón 
 
  María Elena Romero (coordinador) 

  Universidad de Colima 

 

    Las presentaciones en este panel tienen como objetivo hacer una revisión histórica de los 

esfuerzos de cooperación entre la sociedad, a través de la reivindicación de algunos grupos, en el caso 

de los movimientos sociales en México y por otro lado, vincular estos esfuerzos a esquemas de 

cooperación con Japón. Planteando primero una revisión de la cooperación México Japón y 

posteriormente revisando los esfuerzos que se han realizado en materia de cooperación para el 

desarrollo a partir de la inclusión de organizaciones no lucrativas 

 

Movimientos sociales en el México contemporáneo 

  José Óscar Ávila Juárez 

  Universidad Autónoma de Querétaro 

  

    Después de la Revolución, México parecía encaminarse por una vía social y política estable. Los 

arreglos institucionales de la década de los veinte dieron certidumbre a los postulados de la 

Constitución de 1917, aunque la crisis de 1929, demostró la débil estructura económica nacional. 

Luego de sobreponerse a los avatares internacionales, la Segunda Guerra Mundial volvió a reordenar 

el camino dando un alcance industrial y urbano a la vida de los mexicanos bajo la administración de 

los gobiernos procedentes de los vencedores de la guerra civil. Por la vía del Partido Revolucionario 

Institucional inició un trayecto optimista, el crecimiento económico garantizó ese derrotero. Sin 

embargo, en medio de las algarabías gubernamentales, se asomó un visto de protesta, trabajadores, 

profesionales y estudiantes, alzaron la voz para cuestionar al régimen presidencialista. A pesar de la 

represión oficial, las manifestaciones se extendieron hasta las décadas de los setenta y ochenta, 

cuando el sistema capitalista entró en una fase de contracción. El golpe económico avivó la llama de la 

protesta que en medio del estancamiento e inflación, siguió insistiendo en el cambio de rumbo social 

para el país. La entrada galopante de los gobiernos neoliberales derivó de nuevos cambios que 

afectaron a la mayoría de los mexicanos. Mejoraron los números en la economía, pero la embestida 



 

contra el sindicalismo y el manejo estricto de la economía, derivaron una antesala de cambio político 

y nuevas formas de protesta social, encaminadas a resolver los grandes problemas nacionales como: 

la pobreza, marginación, el empleo, la democracia, la migración, la inseguridad, entre otros. 

 

El Acuerdo Preliminar de Comercio entre México y Japón Ocupado de 1949: Entre los desfases 

de la diplomacia y el comercio 

  Carlos Uscanga 

  Universidad Nacional Autónoma de México 

 

    En el marco de la ocupación de la SCAP en  Japón después del término de la Segunda Guerra 

Mundial, los flujos comerciales con México se restablecieron debido a la necesidad de la economía 

japonesa de recibir insumos necesarios para el resarcir su aparato industrial  que había afectado 

por  su incursión en la Guerra del Pacífico el 7 de diciembre de 1941 con el ataque en Pearl Harbor. 

    En una primera impresión, sería complejo  visualizar que los flujos comerciales se mantuvieron 

aún después del rompimiento de las relaciones diplomáticas el 8 de diciembre de 1941 y aún más 

después de la declaración del Estado de Guerra de mayo de 1942. Se podría pensar que fue un 

comercio residual donde contratos estaban ya firmados, el problema radica en pensar cómo llegaron 

las mercancías a Japón en el marco del desarrollo de las hostilidades durante la Guerra del Pacífico. 

    Es necesario apuntar que los flujos comerciales fueron más que insignificantes pero existentes 

hasta que se logró la suspensión completa, En 1942 las exportaciones de Japón a México se 

detuvieron hasta su reinicio en 1947 con un valor de 63 mil dólares. En cambio las importaciones, 

ascendieron a un poco más de 248 mil dólares en 1942, para reducirse dramáticamente a 6 mil 

dólares en 1944 y desparecer entre septiembre de 1945 a diciembre de 1946 .  

    Como ya se mencionó, las autoridades del Comando Central presidido por Douglas McArthur  

reconocían el hecho de la necesidad de restablecer el flujo de bienes e insumos necesarios no sólo 

para la sobrevivencia cotidiana de la sociedad japonesa sino también para reactivar la actividad  

industrial, generar las condiciones de rehabilitación del aparato productivo generando las 

condiciones de empleo y en lo general reactivar la cadena de producción, circulación y consumo. 

Además, de obtener recursos financieros para la atención a sus compromisos para la reparación de 

los daños de guerra. Asimismo, se consideraba importante de rehabilitar las capacidades 

exportadoras de la economía japonesa para emprender en camino propio para la obtención de divisas 

y su reinserción en los mercados mundiales. El SCAP fue coordinando y vigilando ese proceso con la 

colaboración del gobierno japonés. 

    En ese marco, se inicia una estrategia por parte del SCAP para firmar convenios comerciales con 

diferentes países. En marzo de 1949 se inicia una visita en la región de América Latina, siendo  

México el primer país donde se buscaba firmar un tratado comercial. El gobierno mexicano asumiría 

una actitud de bajo perfil a las demandas del SCAP y solamente concedería la firma de un acuerdo 

preliminar, como otros países latinoamericanos, con pocas posibilidades ser operado en medio de las 

políticas del gobierno de Miguel Alemán de corte más proteccionistas y de la preferencia de adquirir 



 

insumos y maquinarias con sus proveedores tradicionales. México fue displicente frente a su viejo 

amigo con el que se había distanciado durante la Guerra del Pacífico. 

 

La relación México y Japón. Una historia de la cooperación a través de las organizaciones de la 

sociedad civil 

  María Elena Romero 

  Universidad de Colima 

 

    Los cambios de la sociedad internacional en la forma de organizarse y expresarse propician el 

cambio en los valores y el establecimiento y/o expansión de nuevas formas de colaboración, 

propiciando la formación de redes de individuos que trabajan y comparten los problemas a escala 

global. En Japón, la necesidad de transparentar sus programas de cooperación para el desarrollo y la 

implementación de la política de seguridad humana llevó a promover la inclusión de las 

organizaciones no gubernamentales en los proyectos de cooperación. 

    Así, las organizaciones no gubernamentales desempeñan desde Japón y desde los países 

receptores un papel activo, abriendo nuevas oportunidades para desempeñar una acción cívica. 

    México no fue la excepción, los programas de cooperación para el desarrollo apoyados por el 

gobierno japonés se implementaron a través de organizaciones de la sociedad civil que estuvieron 

atentas al cumplimiento de los objetivos de los proyectos. 

Tanto en México como en Japón la sociedad civil tiene un impulso importante a raíz de 

desafortunados desastres como el sismo de la ciudad de México en 1985 y el terremoto de Kobe en 

1995. Posterior a estos eventos organizaciones civiles nacen preocupadas por temas sociales y de 

desarrollo y en algunos casos se vinculas a proyectos de desarrollo financiados por agencias 

internacionales de cooperación. En Japón, JANIC fue un actor importante para promover la 

participación de las ONGs en los esquemas de cooperación internacional y México, siendo aun 

receptor obtuvo financiamiento en donde se involucraron organizaciones mexicanas como Niños de 

la Calle. 

    En este sentido, es objetivo del presente trabajo discutir de qué manera las organizaciones no 

gubernamentales se han involucrado alcanzado o no niveles de eficiencia en los proyectos, entre los 

que se consideran el “"Proyecto para Mejorar la Vida de Mujeres en Comunidades Marginadas de las 

Zonas Urbanas del Estado de Chiapas”, el proyecto "Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 

en los Estados del Sur de México” y el proyecto “Rehabilitación para Niñas de la Calle” – Casa Alianza”. 

 

 

Sesión / Session 8    
Transnational Politics 
 

  Midori Uchida (moderadora) 

  Universidad de Wakayama 



 

Pioneering Transnational Solidarity in the Americas: The Movement in Support of Augusto C. 

Sandino 1927-1934 

  Barry Carr 

  La Trobe University 

 

    My paper is part of an atempt to reconstruct the history of the transnational solidarity 

movement created around the figure of Augusto C. Sandino between 1927 and 1934. The larger frame 

in which the paper is embedded deals with the history of transnational networks of radicals, 

revolutionaries, exiles and vanguard intellectuals in the Greater Circum-Caribbean in the period 

between the two great world wars. 

    The major focus of Pan-American solidarity action in Latin America and the US in the second half 

of the 1920s was the defense of the military-political movement captained by Augusto C Sandino in 

Nicaragua from 1927 to 1933. The Sandino-solidarity movement was genuinely continental in scope - 

with significant centers of support in Western and Central Europe as well, but Mexico was its nerve 

centre the nerve center with the Hands off Nicaragua (MAFUENIC) group founded in Mexico City, an 

offshoot of the much broader Anti-Imperialist League of the Americas (LADLA), as its most important 

agitational centre. Mexico City was a good choice for MAFUENIC and League’s headquarters as it had 

become a magnet attracting exiles, revolutionaries and dreamers from all over the Americas. Indeed, 

the Sandino solidarity campaign could not have survived if it had not been able to blend with and 

feed on Mexico City's role as the capital city of radical and revolutionary diasporas in 1920s drawing 

on Peruvians, Colombians, Venezuelans, Cubans, Bolivians, Central Americans and figures from the 

insular Caribbean. The paper examines the multiple forms that solidarity took. It also considers the 

ways in which the epic quality of the Sandino struggle engaged with the emergence of new forms of 

anti-imperialist and indo-latino discourse throughout the Americas. 

 

Political exile and return from exile in Latin America 

  Mario S. Sznajder 

  The Hebrew University of Jerusalem 

 

    Research indicates that political exile is a widespread and long term political phenomenon in 

Latin America. A very high percentage of head of states and important political figures have lived 

through exile – and many have returned back to the expelling countries – along the two centuries in 

which Latin American indpenedent states exists. The claim of this paper is that being political exile 

incorporated into Latin American political culture, in the last half century it became widespread and 

impinged upon the concerned polities in various ways such as loose of important human capital or, 

leqarning processes about human rights and political democracy on the side of the exiled political 

actors. The issue of return has also become important, especially in a globalized world in which 

return from exile can be total, partial or intermittent, or ex-exiles can become intermediares between 

their former and actual countries of residence. 



 

Sesión / Session 9    
Etnias, razas y culturas 
 

  Takahiro Miyachi (moderador) 

  Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio 

 

Mestizo o híbrido? interpretando la heterogeneidad cultural 

  Fernando Zialcita Nakpil 

  Ateneo de Manila University 

 

    Los países del Mundo Ibérico son heterogéneos culturalmente. ¿Como interpretarlos sin 

disminuir la singularidad de etnías minoritarias? Octavio Paz, autor mexicano, interpreta la realidad 

mexicana dentro del marco del “mestizaje”. Pero aunque ya son mixtas las culturas de etnías 

minoritarias, los indios mismos rechazan el término “mestizo” en su auto-definición. Revisando Paz, 

Nestor Garcia Canclini, antropólogo argentino, dice que las sociedades son “híbridos culturales” 

porque temporalidades -- la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad -- podrán influirse 

mutuamente. Lo autóctono coexiste con lo poscolonial. ¿Como explicar esta coexistencia? En Canclini, 

apenas se menciona el medio entorno. Sin caernos en un determinismo, se diría que la ubicación 

espacial de una etnía influye su comportamiento frente a potencias foráneas en la política, la 

economía y la religión. Posibilita la singularidad cultural. Sin embargo, siguiendo el “habitus” de 

Pierre Bourdieu, a quien Canclini tanto alude, los miembros de una etnía podrán filtrar influencias del 

medio entorno, actuando en “contrapunto”.  Resulta compleja la heterogeneidad cultural. Se 

examinará dos etnías, ambas ubicadas en las sierras, que se han mantenido ante la presión del 

Virreinato, la Nación centralizadora y el Capitalismo. Son los Huicholes de la Sierra Madre Occidental 

de México y los Ifugao de la Cordillera Central de Filipinas. Comparando dos sociedades, una dentro 

de Iberoamérica y la otra fuera de ella, pero vinculada culturalmente e históricamente a ella, subraya 

patrones.  

 

Raza y clase en el mestizaje mexicano: una aproximación desde el estudio del racismo 

  Eugenia Iturriaga Acevedo 

  Universidad Autónoma de Yucatán 

 

    En México las relaciones de clase han estado racializadas. Las clases sociales se han construido 

históricamente relegando a posiciones inferiores a la población indígena y negra, donde la pobreza 

no sólo ha significado exclusión de bienes económicos sino también de bienes simbólicos valorados, 

como el color de la piel. En México es posible observar cómo la tez tiende a oscurecerse a medida que 

se desciende en la escala social y como en las relaciones de clase se reproducen y naturalizan 

jerarquías a partir de pautas estéticas.  

    En México hay una ausencia en el discurso oficial sobre “la razas”. Nos han enseñado desde 



 

pequeños que los mexicanos somos mestizos, producto de una mezcla de sangre española e indígena. 

Este trabajo busca explorar cómo el discurso del mestizaje ha invisibilizado el racismo en México, 

donde se ha buscado entender las diferencias y las enormes desigualdades sociales mediante 

explicaciones de clase o de discriminación étnica, borrando de la escena social el racismo. 

 

La figura y el rol del serpiente en la literatura aymara contemporánea de Bolivia, oral y escrita 

  Mamoru Fujita  

  Universidad de Tokio 

  

    Literatura aymara se destaca por la importancia que da al serpiente, o a una joven que adquiere 

una fuerza especial del mundo del interior (manqhapacha) a través de una relación con éste, la más 

importante siendo Chuqil Qamir Wirnita. La figura del serpiente no se limita solamente en el ámbito 

oral de la literatura, sino que ha ingresado a un ámbito intermedio entre la oralidad y la escritura a 

través de programas de cuentos y radionovelas en la radio, y una propuesta del guión para cine. Al 

mismo tiempo, el serpiente tiene importantes funciones en diversos contextos, tanto cotidianos como 

políticos, y con maneras complejas para relacionarse con (y aparecerse en) la realidad. Esta ponencia 

compara estas diversas modalidades de la literatura en que aparece el serpiente, y analiza los 

mecanismos de la literatura oral aymara que asegura la apertura de los imágenes e imaginaciones 

hacia la realidad. 

 
 
Panel G    
Managing Landscapes and Environments in Asia and Latin America 
 
  Wil de Jong (coordinador) 

  Kyoto University 

 

“Landscapes” is a concept that is now widely applied in planning, policy making, and public 

administration. The use of the concept of landscape links biophysical, cultural social and economic 

aspects of a given geographic space. This makes it possible to pursue integrated approaches in 

planning, policy making and public administration that adequately consider the different elements of 

such space. From an academic viewpoint, the landscape concept is useful to pursue multidisciplinary 

analyses. While there are obvious benefits to the use of the concept of landscapes in various societal 

pursuits, there is also an unmistaken political element related to the discursive construction of 

landscapes. The presentations in this session explore the politics of the discursive construction of 

landscapes. There are different categories of landscapes that are recognized by global and national 

societal actors, for instance cultural landscapes, historical landscapes and natural landscapes are 

three categories of landscapes that are very present in the discourses of particular global and 

national actors. Under which category of landscape a particular geographic space is being allocated 



 

may vary, depending on the dominant interests that are being pursued. The use of landscape also 

shifts the dominance of value and interests among scales. This, in turn, influences decision making 

priority between different tiers of government. A landscape designation increases the authority of 

regional government, taking some away from national government, but it also reduces autonomy of 

lower tiers of government like sub-districts, municipalities and communities. Finally, a landscape 

designation has consequences for sectoral public policies, requiring a shift to what is called 

integrated policy making.  

This session includes presentations that address various elements of the politics of landscape 

making in Asia and Latin America. While landscapes of different types exist in both regions, there are 

regional differences in how landscapes are constructed in discourses. The following issue will be 

addressed in presentations in this session. Historical developments of landscapes in Japan and Brazil, 

which reveals under which category landscapes are allocated. Governance of landscapes and how 

that is linked to differences in relations between national, regional, and local government. Options for 

integrated policy approaches, as opposed to narrow sectoral approaches and which are more 

adequate for natural landscapes, also using illustrations from Asia and Latin America. 

 

Between nature and culture: landscape preservation, identity and universal value 

  Andrea Yuri Flores Urushima 

  Kyoto University 

 

    Traditional and natural landscapes are nowadays considered resources of economical and 

cultural value for sustainable development policies. For example, by revising the entirety of the old 

Tourism Basic Act (1963) and renaming the Tourism Nation Promotion Basic Law in 2012, the actual 

Japanese government positions tourism as one of the pillars of the national policy. This policy 

emphasizes at a national level the protection, cultivation, and development of tourism resources, such 

as, historic landscapes, excellent natural scenic sites, good landscapes, and the promotion of 

historical town development (Japan Tourism Agency 2012, 43-4, 82). Thus, landscapes in varied 

forms gained central role in the recent national agenda in Japan.  

    Similarly, in the case of Brazil efforts to efficiently manage landscapes of historical and natural 

value have gained momentum. For example, in 2012 the UNESCO World Heritage Center appointed 

Rio de Janeiro as a cultural landscape of universal value. This appointment recognizes the aesthetical 

and environmental value of the natural landscapes surrounding the city, as much as, the historical 

and cultural value of urbanscapes such as “favelas”. What is fundamental in this new orientation is 

that cultural landscapes are in the interface of nature and culture. This presentation will discuss the 

fundaments behind this new preservation notion through discussion of examples from Latin America 

and Asia. 

 

  References: 

    Japan Tourism Agency. 2012. Tourism Nation Promotion Basic Plan. Tokyo: Ministry of Land, 



 

Transport and Tourism (MLIT) 

    Executive Committee for the Nomination of Rio as World Heritage. 2012. Rio de Janeiro: Carioca 

Landscapes between the Mountain and the Sea. Rio de Janeiro: Brazilian Institute of Historical and 

Artistic Heritage IPHAN 

 

Interaction between institutional setting and local activities for landscape making in Vietnam 

  Masayuki Yanagisawa 

  Kyoto University 

 

Landscape was formed by interaction between natural condition and human activity. Like 

tropical forest in Amazon, intact forest area in Southeast Asia has been drastically decreased in these 

two centuries because of human impacts such as informal and illegal logging by small household and 

systematic one by government sectors. And then, especially since the 1990s, environmental discourse 

originated from international society had more impact on forest management, which caused more 

stakeholders including NGO’s, consumer of forest products, researcher, local government officer, and 

even citizens in urban area also affected forest management. Forest landscape in Southeast Asia was, 

therefore, formed by multi actors. In the process above, Vietnamese forest area was decreased since 

the late 19 century, reached to the bottom in the end of 1980s, and finally increased since the 1990s. 

Institutional setting to collaborate different actors by the government had great initiative to recover 

forest area. Based on a case study and overall picture of forest transition in Vietnam, this study 

clarified political implication of landscape formation. The major conclusions are as follows. In the 

case of the study site, replantation was the main reason to recover forest area. Replantation was 

initiated by the government, but it was accelerated by local people including small household, 

merchant, researcher, factory, and local government. Institutional setting to collaborate various 

stakeholders was important. 

 

Policy integration theory as a theoretical frame for forest landscape policy 

  Wil de Jong 

  Kyoto University 

 

The global forestry discourse, which has been recognized for making important shifts over the 

last five decades or so, has lately embraced the concept of forest landscape. The reasons of why a 

forest landscape discourse emerged are complex. The forest landscapes discourse itself, reproduced 

mostly by forestry but also tropical agricultural experts suggest that focusing on forest landscapes 

rather than on forest estates of forest stands allows more integrated approaches to pursue objectives 

like integrated rural development, which includes agricultural and forestry development, but also 

objectives of biodiversity conservation, sustainable provision or enhancement of environmental 

services from combined forest and agricultural lands and the like. The refocusing from forest estates 

or forest stands requires and important shift in the use of concepts and theory that were previously 



 

developed when forests and forestry related professionals largely focused on forests. One important 

element of the global forest discourse is forest policy, an area that has become a specialized field for 

both practitioners and for academics who analyze forest policies. As part as a changing focus from 

forests/ forest estates/ forest stands to forest landscapes mutatis mutandis requires a change in the 

concepts and theories previous developed for forest policy to concepts and theories for forest 

landscape policy. The paper presented here will explore a recently resurging area of academic 

discussion identified as ‘policy integration’ to demonstrate its value as a basis to develop forest 

landscape policy. The paper briefly reviews some key elements of the policy integration discussion 

and then will identify how elements of that discussion can become the basis for concepts and theory 

of forest landscape policy. 

 

Crecimiento económico y emisiones de CO2 en Corea del Sur y México:Plan verdepara crecer y 

reducir la contaminación 

  Ángel Licona Michel y José Ernesto Rangel Delgado  

  Universidad de Colima 

 

    En el trabajo se analiza el crecimiento económico y la evolución de las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) durante los años de 1980 a 2013. El crecimiento de las actividades económicas, 

también incrementa la emisión de gases de efecto invernadero enlos países de Corea del Sur y México, 

por lo cual hacen un replanteamiento en su política económica, tratando de estimular el desarrollo de 

energía limpia, así como impulsar las actividades económicas que sean más amigables con el medio 

ambiente, buscando con ello reducir los niveles de contaminación.  

    En Corea del Sur y México las emisiones de contaminación a la atmosfera son crecientes. En el 

año de 1980 Corea del Sur contaminó la atmosfera con 124millones de toneladas de dióxido de 

carbono (CO2), para 1990 llegó a 229 millones de toneladas, en el año 2000 alcanzó las 438 millones 

de toneladas y para el año 2010 contaminaba con 563 millones de toneladas, México durante los 

mismos años contaminó con 212 en 1980, 265 en 1990, 349 en 2000 y 417 millones de toneladas en 

2010 (OCDE, 2013), mostrándose Corea del Sur a partir del siglo XXI como uno de los países que más 

contaminan la atmósfera, situación que es preocupante dado que una tonelada de dióxido de carbono 

se estima genera una contaminación en el espacio equivalente a los 547 metros cúbicos.La 

acumulación de emisiones en el espacio genera alteraciones en la temperatura del planeta, que trae 

consigo efectos negativos para la humanidad.   

    El aumento de la contaminación obliga para que se realicen mayores esfuerzos, en el diseño de 

políticas que permitan reducir la emisión de dióxido de carbono y de otros gases contaminantes. 

 

 

 

 

 



 

Panel H 
La construcción de los municipios autónomos zapatistas     
 

  Tasuku Sasaki (coordinador) 

  Universidad de Kobe 

 

    Se cumplen ya 20 años desde levantamiento zapatista y los Acuerdos de San Andrés firmados en 

1996 pretendieron destinarse al olvido y el gobierno federal reanudaba los ataques bajo la modalidad 

de guerra de baja intensidad. Ante esto, los pueblos zapatistas decidieron reforzar los Municipios 

Autónomos Rebeldes Zapatistas como una vía para implementar de facto la propuesta autonómica de 

los Acuerdos de San Andrés. En 2001 otros intentos de legislar sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, pero quedaron lejos de responder a las necesidades de los mismos. Mientras tanto, los 

zapatistas continuaron organizándose, fortaleciéndose en el ámbito interno. Crearon en 2003 las 

Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles Zapatistas, sedes de cada uno de sus gobiernos autónomos. 

Por otra parte, siguieron vinculándose con el exterior a través de múltiples iniciativas como la Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona, el encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, 

y el encuentro de los pueblos indígenas de América realizado en 2007, 2008 y 2009. Con la Escuelita 

Zapatista desde el año pasado se abren nuevamente al mundo para compartir sus reflexiones y 

experiencias en la lucha por la autonomía. Ha sido esta última iniciativa la que ha permitido ver en 

perspectiva la trayectoria de las comunidades autónomas zapatistas a lo largo de todos estos años. De 

alguna forma, la Escuelita Zapatista ha servido como una ventana a ese rincón olvidado del mundo 

donde el pueblo se autogobierna. 

 

Larga travesía de la construcción de la autonomía zapatista 

  Munehiro Kobayashi 

  Universidad de Kyoto 

 

    A fines del 1994, EZLN declaró el establecimiento de los “municipios rebeldes” en Chiapas y en 

1996, se firmaron los Acuerdos de San Andrés que reconocía el derecho de los pueblos indígenas a la 

libre determinación y a la autonomía. Los pueblos zapatistas seguían resitiendo a los ataques por el 

gobierno bajo la modalidad de guerra de baja intensidad y han construido los “municipios autónomos 

zapatistas”. En 2001 otro intento de legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas fracasó. En 

agosto de 2003, los pueblos zapatistas decidieron reforzar los “municipios autónomos rebeldes 

zapatistas”(MAREZ) como una vía para implementar de facto la propuesta autonómica de los 

Acuerdos de San Andrés. Y crearon las Juntas de Buen Gobierno (JBG) y los Caracoles Zapatistas, 

sedes	 regionales	 de	 los	MAREZ.	 En	 tres	 niveles―comunidad,	 municipio	 y	 región―,	 se	 practican	 la	

autonomía zapatista. Los zapatistas han caminado en dirección a esa libre determinación por medio 

de el rechazo a todo apoyo oficial y a través de autosuficiencia económica y una organización 

colectivas.En el territorio zapatista se llevan a cabo actividades que conciernen a la salud, la 



 

educación, proyectos de agroecología, entre otros más. La idea zapatista de gobierno autónomo 

supone una vida comunitaria democrática y la práctica cotidiana para producir y reproducirse como 

pueblos indígenas. Otra característica importante de las autonomías zapatistas es que estas son 

demarcaciones imaginadas, es decir, no están ni territorializadas ni se constituyen de manera 

compacta. Los miembros Base de Apoyo, MAREZ y JBG  son grupos de personas dispersos por un 

área específica que no necesariamente tienen continuidad entre ellos. 

 

¿Cómo funciona la autonomía zapatista en la vida cotidiana? 

  Nobuko Shibata 

  Universidad de Doshisha 

 

    A partir del levantamiento de Ejército Zapatista de la Liberación Nacional en 1994, la vida de los 

indígenas ha llamado la atención. EZLN ganó la simpatía nacional e internacional por los mensajes 

“filosófico” tal como “mandar obedeciendo” y “caminamos preguntando” que enviaron al mundo a 

través de internet, lo que les permitió dialogar con el gobierno de México sin que les invadieran 

militarmente. Y ahora les llaman como “guerrilleros con palabras”, “pioneros del movimiento por 

internet”, “pioneros de anti-globalización”, etc. Sin embargo, lo esencial de su movimiento está en la 

resistencia cotidiana de los indígenas zapatistas en Chiapas. Así que para saber el desarrollo del 

movimiento, es indispensable ver la vida cotidiana de ellos.  

     En 2003, EZLN publicó la reconstrucción de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y 

creación de la Junta de Buen Gobierno, en el cual declaró “el autónomo de facto” de los municipios y 

al mismo tiempo la separación político por parte de los ejércitos zapatistas desde JBG. Pasó más de 

10 años después de la reconstrucción, ¿cómo está funcionando JBG? ¿Y la vida cotidiana de 

comunidades zapatistas? Como una manera de responder estas preguntas, a partir de 2013 ellos 

empezaron nuevos proyectos que se llama “Escuelitas” en la que he participado en los principios de 

2014. Es un intento de ofrecer la oportunidad de visitar las comunidades zapatistas a la gente de 

fuera y intercambiar culturalmente entre ellos. En esta ponencia se informará sobre “Escuelita” y se 

verá cómo está la situación actual de las comunidades zapatistas. 

 

La estrategia de la vida autónoma en una crisis prolongada 

  Tasuku Sasaki 

  Universidad de Kobe 

 

    Los últimos 20 años, los pueblos zapatistas en Chiapas han sobrevivido los días muy difícil, 

llenos de los conflictos violentos, los despojos forzosos y las represiones socio-económicas. Contra la 

militarización de la región y la estrategia de guerra de baja intensidad, los indígenas de “los bases de 

apoyo zapatistas” tenían que mantener sus vidas cotidianas al lado de la crisis y la inseguridad 

persistente.   

     En esta ponencia se tratará el tema sobre la influencia de la llamada “crisis prolongada” y su 



 

efecto sobre pensamiento y práctica de los pueblos zapatistas. ¿Cómo se ha formado la memoria 

colectiva durante esa experiencia excepcional? ¿Cual es la identidad y la conciencia de las 

generaciones nuevas de los zapatistas? ¿Qué será la nueva estrategia para sobrevivir la vida en crisis?  

    En la actualidad, la construcción de un nuevo sistema de gobierno autónomo en las zonas 

zapatistas (“Caracoles”) ha cambiado muchos aspectos de la vida y la práctica cotidiana. Para 

averiguar estas transformaciones, se enfocarán 1)la actividad de camarógrafos indígenas quienes han 

producido varias obras videográficas y 2)la experiencia de “Escuelita” que está llevando a cabo desde 

agosto de 2013. Utilizando los datos multi-dimensionales, se verá la estrategia de la vida autónoma 

de los zapatistas desde prisma socio-cultural. También querría discutir sobre función de la memoria 

colectiva con respecto a la formación social de la identidad. 

 

 

Sesión / Session 10   
Registro de la historia: interpretación y reinterpretación del pasado 
 

  Reiko Tateiwa (moderadora) 

  Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto 

 

Los biombos novohispanos. El manejo y uso de un pasado plegable 

  Linda Báez Rubí y Emilie Ana Carreón Blaine 

  Universidad Nacional Autónoma de México 

 

    La rica transmisión de imágenes mentales, su configuración en el marco de los intercambios 

culturales entre Asia, Europa y la región americana dio origen a la generación de prácticas 

icónico-culturales que predominaron en circunstancias muy específicas. Bajo ellas determinados 

objetos se supeditaron a nuevas necesidades según los respectivos imaginarios de quienes los 

utilizaban.  

    La retroalimentación que se suscitó, y de la cual son ejemplo los biombos novohispanos, una 

producción plástica que caracterizó al arte de la Nueva España mediante los cuales la imagen se 

transmite, son el punto de partida de la presente contribución. Ésta explora puntualmente la 

importancia del doblamiento y desdoblamiento de las imágenes plasmadas en los paneles, así como 

las posibilidades en las variantes de percepción que se pueden generar a partir de su formato 

movible.  

    Nuestro acercamiento a este objeto de estudio permite explorar varios aspectos narrativos y 

visuales que ordenan secuencias de imágenes que conforman los biombos, Su análisis da cabida a un 

diálogo abierto con múltiples posibilidades de sentido que se crean a partir de la interacción entre las 

imágenes y el observador; una percepción múltiple y variable, finalmente determinada y sujeta a los 

usos que se le dan a los biombos en la Nueva España 

 



 

Paralelismos y discrepancias en la expansión global de los productos culturales de Asia y 

Latinoamérica 

  Patricia Belén Takayama 

  Waseda University 

 

    La presente ponencia se centrará en la expansión de los productos culturales provenientes tanto 

de Latinoamérica como de Asia, tomando como caso de estudio uno de los tantos productos 

resultantes de la industria televisiva: las telenovelas. Hemos centrado nuestra investigación en este 

particular producto cultural, ya que la presencia de las telenovelas latinoamericanas ha sido 

significativo especialmente durante la década de los ochenta y los noventa. Y esta presencia no sólo 

se limitó a los países de la misma región, o de misma habla hispana o países con los que compartían 

antiguos lazos coloniales, sino que también se expandió a aquellos países con los que a simple vista 

no compartían ninguna afinidad cultural, tal es el caso de los países asiáticos. Algo parecido ocurrió 

más recientemente con la expansión de las telenovelas asiáticas (especialmente las provenientes de 

Corea). Sin embargo, dicha expansión fue más tardía y presentó algunas discrepancias con respecto a 

sus antecesoras latinoamericanas.  

    Por lo todo lo mencionado anteriormente, en la presente ponencia se intentará analizar los 

paralelismos y discrepancias en las estrategias aplicadas por ambas regiones para la inserción de sus 

productos en los distintos mercados globales, incluyéndose asimismo el grado de influencia que ha 

tenido el concepto de “distancia cultural” en dichos procesos. Este concepto de “distancia cultural” es 

relativamente nuevo y puede ser definido como el grado de diferencia en cuanto a los valores y 

normas compartidos entre dos o más países (Hofstede, 2001). La presente ponencia tratará de 

abordar dicho concepto y su grado de influencia en base a los distintos mercados internacionales 

alcanzados tanto por las telenovelas asiáticas como por las telenovelas de Latinoamérica. 

 

 

Panel I    
La Globalización y Género en America Latina 
   
  Iyo Kunimoto (coordinadora) 

  Chuo Universidad (Profesora Emérita) 

 

   Reiko Matsuhisa (coordinadora) 

   Doshisa University 

 

    A principios del siglo veintiuno, la participación de las mujeres latinoamericanas se ha 

manifestado en diversas esferas de la sociedad. Desde fines del siglo veinte hasta ahora las mujeres 

latinoamericanas han participado en los movimientos sociales como el de derechos humanos, en el 

proceso de reconciliación y la construción de la paz, impulsando la democratización en sus países. 



 

Por otro lado las mujeres siguen sufriendo no solamente por el machismo, sino también el resultado 

de la guerra civil, las luchas por el poder, la crisis económica, el neoliberalismo y la globalizacón, ya 

que son un grupo vulnerable económica y socialmente. Su lucha para sobrevivir lleva a las mujeres a 

participar en los movimientos políticos y sociales, y su manera de participación en la sociedad civil ha 

tenido mucha influencia sobre el ambiente y las costumbres políticas establecidos. Analizaremos el 

proceso de cambio del ambiente político y social en los países latinoamericanos y las nuevas formas 

de participación femenina a través de la investigación de los casos de El Salvador, Costa Rica, Ecuador 

y Chile. 

 

Women’s Empowerment and Anti-Feminist Backlash in Postwar El Salvador 

  Chihiro Fueta 

  University of Tokyo 

 

    In El Salvador, women leaders have played an active role in the post-conflict reconstruction and 

democratization processes. Women's education and economic empowerment have been given 

considerable importance in the national policy as a means of inclusive growth. At regional level, as 

part of international policy coordination, an effort to propagate laws to promote and protect gender 

equality has been made.   

    On the other hand, growing concerns have been expressed about anti-feminist backlash, such as, 

removal of all the exceptions from the bill banning abortion (unfavorable in terms of reproductive 

health/rights), and growth in gender-based violence against women. In my presentation I would like 

to explore anti-feminist backlash in different forms within the context of El Salvador’s transforming 

gender relations from the exceptional conditions of wartime to the post-civil war reconstruction. 

 

Impacto social de la Ley de Paternidad Responsable de Costa Rica 

  Yasushi Maruoka 

  Ishinomaki Senshu University 

 

    En Costa Rica en las familias pobres hay muchas familias monoparentales encabezadas por las 

mujeres. Es probable que la forma de familia tenga relación con la pobreza. Es dificil que las mujeres 

con hijos encuentren trabajos formales y bien remunerados en el mercado laboral. 

    El porcentaje de niños nacidos en madres solteras entre los nuevos nacimientos fue muy alto en 

Costa Rica: alrededor de 50% en 2000 y 2001. Había muchos casos de que los padres no 

reconocieron a los niños nacidos. Considerando la situación, se creó la Ley de Paternidad 

Responsable. Esta ley obligó a los posibles padres el examen de ADN para que los niños nacidos 

tengan apellidos de papás. Los padres se obliga a pagar pensión a los niños nacidos.Según unas 

estadísticas, con la aplicadación de esta ley se bajó el porcentaje de nacimientos en madres solteras. 

Se bajó el porcentaje de niños nacidos en padres no declarados. Sin embargo, el porcentaje de niños 

nacidos en madres no casadas siguió subiendo. 



 

    Este estudio trata de revelar el impacto social de la Ley de Paternidad Responsable. Se enfocan el 

aspacto de formas de familia y el mercado laboral. Preguntas claves son : con la ley ¿la condición 

social de las madres solteras y sus hijos(as) se ha mejorado? ¿ La forma de familias se ha cambiado? ¿ 

Las mujeres jefas de familia se ha facilitado encontrar trabajos remunerados?  

    Metodología que se aplica es entrevistas con los institutos gubernamentales y los profesionales 

relacionados con el problema. 

 

Indigenous Women in a Plurinational Ecuador: Perspectives on Gender, Ethnicity, and 

Globalization in the 21st Century 

  Kumiko Kawachi 

  University of Nagasaki 

 

    After more than twenty years of discussion, the UN General Assembly finally adopted the United 

Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in 2007. Due to a series of world-wide 

indigenous movements, “development” for indigenous peoples also emerged as a new theme for 

academia and international organizations in recent decades. In the case of Ecuador, as a result of 

“successful” indigenous movements in the country, a statement was inserted in the Constitution of 

1998 (Art. 1) declaring Ecuador to be a pluri-cultural and multiethnic state. The government 

promised to ensure indigenous collective rights such as bilingual education programs and collective 

property rights; however, some indigenous intellectuals said that the Constitution of 1998 

(constitutional amendment) had been a “symbolic” victory because the political gains had not 

followed enough. For instance, the high correlation between poverty and ethnicity among indigenous 

versus non-indigenous populations has been still existed in Ecuador. In addition, Inter-American 

Development Bank’s research, “Ethnic and Gender Wage Gaps in Ecuador” (2009) indicated that 

ethnic wage gaps are notably higher than gender wage gaps in Ecuador. Under these circumstances, 

the following study focus on exploring how indigenous women’s life in Ecuador has changed through 

a series of indigenous movements and governmental reforms for the past fifteen years. 

 

Women and Politics in Chile: Continuities, Change, and Challenges in Chile with historical 

perspectives 

  Tomoko Sugiyama 

  Aichi Gakuin University 

 

    In the year of 2014, Michelle Bachelet becomes the first re-elected female President in Chile, 

after defeating the opponent female candidate Evelyn Mattehi, who happened to be her childhood 

playmate. In Chilean politics, for a long period of time, male-elite circle had seemed to be dominant.  

But, as Michelle Bachelet exemplifies, such a trend seems to be changed.  

    Indeed, Chile has made much progress economically and politically over the past few decades.  

It has reduced extreme poverty, sustained economic growth, and consolidated democracy. However, 



 

Chile has been well known as a rather conservative society: divorce was legalized until 2004, and 

abortion is prohibited. In the field of gender, to what extent role of women in society has been 

changed over the past few decades? Do women have big presence politically and economically? To 

what extent have women’s rights been guaranteed?   

    This presentation has four parts. First, it will briefly examine traditional role of women in Chile 

in historical perspectives. Second, it will assess women’s role and presence in the Pinochet period.  

In particular, it will focus on activities of women whose loved ones were disappeared or murdered.  

Third, it will examine women’s role and presence in Chile in the post-Pinochet period with global 

context. Furthermore, focusing on the birth of female President, Michelle Bachelet, this paper will 

examine positive backgrounds and possible causes of Michelle Bachelet being elected in 2006 and 

2014. Finally, in conclusion, it will explore continuities, changes, and challenges of women’s role and 

presence in current Chilean society. 

 

  Akio Yonemura (comentarista) 

  Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization 

 
 
Sesión / Session 11  
Lengua y educación 
   

  Nobuyuki Tukahara (moderador) 

  Universidad de Kioto 

 

Valores emergentes de los pretéritos en narraciones de español andino 

  Ana Isabel García Tesoro  

  University of Tokyo 

 

    Las distintas variedades de español andino mantienen los valores canónicos de tiempo y aspecto 

para los tiempos de pasado, pero junto a estos se han detectado otros relacionados con la 

evidencialidad y el carácter sorpresivo de la información transmitida, que se manifiestan en el uso del 

pretérito indefinido (comí), el perfecto (he comido) o el pluscuamperfecto (había comido), según las 

variantes. La adopción de estos valores modalizadores ha sido puesta en relación con la situación de 

contacto con el quechua, en cuyo sistema verbal la codificación de la fuente de la información así 

como la veracidad y la responsabilidad que el hablante asume respecto del mensaje que transmite, 

son parámetros fundamentales.  

    La comunicación propuesta tendrá como objeto presentar el análisis de los pretéritos en 

narraciones orales de un corpus recogido en el distrito de Chinchero (Cuzco). El análisis del corpus 

muestra que la diferencia en el empleo innovador del indefinido y el perfecto en narraciones de 

acontecimientos del pasado no parece estar relacionada con el aspecto o la evidencialidad, sino con 



 

estrategias discursivas. De esta forma el pretérito indefinido se utilizaría para marcar el desenlace de 

una narración, y en ocasiones para introducir un nuevo tópico del discurso, mientras que el pretérito 

perfecto perdería su valor aspectual imperfectivo y de cercanía temporal subjetiva, y se usaría como 

tiempo no marcado para narrar eventos del pasado. El pretérito pluscuamperfcto, en cambio, sí se 

usaría como un reportativo para narrar acontecimientos no vividos, históricos, legendarios, etc.  

    Basándonos en las propuestas teóricas de Thomason (2001) y Jarvis y Pavlenko (2008), 

plantearemos la hipótesis de un cambio indirecto inducido por contacto con el quechua como 

explicación de los fenómenos descritos. 

 

El concepto de las partículas japonesas en Arte de la Lengua Japona de Melchor Oyanguren 

  Daisuke Kishi 

  Universidad de Guadalajara 

 

    Es de gran interés que Arte de la Lengua Japona sea la primera gramática japonesa escrita en 

español. Melchor Oyanguren de Santa Inés fue un misionero español; escribió en 1738 la mencionada 

obra en las Islas Filipinas sin conocer Japón, dado que se basó en Ars Grammaticae Iaponicae Linguae, 

una obra de Diego Collado, quien había vivido en la tierra del sol naciente entre 1619 y 1622. La 

estructuración del libro de Oyanguren seguramente estaría basada, al menos de cierto modo, en 

Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija. 

    El objetivo del presente trabajo es poner en relieve, a través de observaciones de las partículas o 

posposiciones del japonés del siglo XVII a las que se refirió el autor, la estructuración de esa parte de 

la oración que llevó a cabo dicho misionero. Se analizará también, en comparación con la clasificación 

tradicional del japonés, si fue adecuada la descripción de las partículas que intentó Oyanguren. 

Podremos citar como un ejemplo su clasificación de algunas partículas que consideró como “las 

casuales”: nominativas (ga, ua, etc.); genitivas (ga, no); dativas (ni, ye); acusativas (uo, ua, uoba, ga, 

ye); vocativas (icani); ablativas (yori, cara, ni, de), seguramente basada en el concepto y la 

terminología del latín, la cual es distinta a la de la gramática japonesa – auténtica o tradicional.  

    Con respecto a la metodología de nuestro estudio, no se utilizará la forma cuantitativa, sino 

cualitativa, ya que el corpus en la obra utilizada es hasta cierto punto limitativo. 

 

¿Rock en clases de E/LE? 

  Hyejeong Jeong 

  Hankuk University of Foreign Studies 

 

    Las clases de español como lengua extranjera (E/LE) en Corea se enfocan generalmente en 

aspectos gramaticales, por lo que los aprendientes suelen limitarse a codificar o descodificar las 

oraciones basándose en un determinado sistema de unidades fonológicas y en unas reglas sintácticas 

básicas. En este contexto proponemos posibles aplicaciones de canciones de rock en el aula de 

lingüística hispánica. Las canciones de banda, en particular, han sido consideradas como un recurso 



 

marginal o inapropiado para hacer uso de ellas en clases de E/LE debido a sus peculiares 

manifestaciones lingüísticas o socioculturales. En esta comunicación intentaremos buscar nuevas 

utilidades de este potencial lingüístico y motivador haciendo hincapié	en	que	este	tipo	de	canciones	

posee	 elementos	 dignos	 de	 ser	 explicados	 en	 la	 clase	 de	 lingüıśtica	 hispánica.	 Para	 nuestras	

necesidades	didácticas,	hemos	elegido	dos	canciones	del	grupo	mexicano	de	rock	Molotov	y	de	sus	

letras hemos extraído, desde el punto	 de	 vista	 lingüıśtico,	 elementos	 pedagógicos	 relacionados:	 el	

lenguaje	 juvenil	 con	 su	denominación	 apropiada	y	 su	definición,	 el	 significado	 figurado	de	 algunos	

vocablos,	 la	utilización	de	palabras	mexicanas,	el	uso	del	 inglés,	 el	 empleo	de	voces	malsonantes	y	

expresiones	 fraseológicas.	 Como	 el	 curso	 se	 enfoca	 principalmente	 en	 la	 lingüıśtica,	 el	 contenido	

sociocultural	 de	 las	 letras	 servirá	 de	 desencadenante	 de	 breves	 comentarios	 sobre	 algunas	

cuestiones:	problemas	existentes	entre	México	y	 los	Estados	Unidos	 tales	como	 la	discriminación	a	

los	mexicanos,	la	guerra	entre	los	dos	paıśes,	el	desequilibrio	comercial,	los	asuntos	de	la	droga,	los	

inmingrantes	mexicanos	 indocumentados	 y,	 por	 último,	 la	 corrupción	 en	 la	 burocracia	 en	México.	

Para concluir,	 nos	 atrevemos	 a	 decir	 que	 las	 letras	 del	 rock	 podrán	 ser	 un	 potencial	 lingüıśtico	 y	

sociocultural para ofrecerles nuevos estímulos a los aprendientes de E/LE. 

 

 

Sesión / Session 12    
Sociedades rurales en México 
   

  Miho Zenno (moderadora) 

  Universidad Kwansei Gakuin 

 

Migrantes y retornados a principios del siglo XXI: efectos en los grupos rurales de México 

  Hernán Salas 

  Instituto de Investigaciones Antropológicas 

 

    La diáspora tlaxcalteca tiene su origen en el siglo XVI cuando los españoles llevaron población 

originaria a colonizar pueblos del norte, donde se transmitieron formas de cultivar la tierra, el riego y 

los tejidos de telar. En la actualidad los tlaxcaltecas, así como millones de mexicanos, continúan 

moviéndose y en su devenir Estado Unidos ha ocupado un lugar primordial. Con la crisis económica 

del año 2007 y la desaceleración de la economía declarada por el gobierno estadounidense, las 

deportaciones y el retorno de mexicanos ha sido continuo. 

    En este trabajo se parte de la idea que las migraciones nacionales e internacionales están ligadas 

y que son el resultado de las diferentes formas que adopta la acumulación del capital y sus 

correspondientes formas de organización del trabajo. El objetivo de esta presentación se enmarca en 

el proceso migratorio de mexicanos a Estados Unidos, las causas estructurales y los efectos locales, 

para entender el proceso de retorno, en sociedades rurales del sur de Tlaxcala. Para estos efectos, el 

trabajo inicia con el análisis de los procesos que caracterizan las distintas etapas de los flujos 



 

migratorios hacia EU, desde los nacionales y globales; luego se describen los cambios en los grupos 

domésticos y en las familias rurales para analizar el proceso de retorno y sus efectos sociales y 

culturales en las localidades. 

 

La Huasteca: migraciones y sus efectos sociales en contextos multiculturales 

  Ana Bella Pérez Castro 

  Instituto de Investigaciones Antropológicas 

 

    La migración en la Huasteca es parte de su historia, ya que en tiempos pasados fue territorio 

propicio para el asentamiento de pueblos de diversa filiación étnica que encontraron en ésta lo mejor 

que la tierra brinda para establecerse. En la actualidad, la Huasteca enfrenta la emigración como 

resultado de múltiples causas, ya que si bien a nivel individual puede haber razones diversas, a nivel 

social sin duda es resultado de políticas sexenales encaminadas a transformar el país.  

    El movimiento y la dinámica cultural de cada poblado han permitido la construcción de 

identidades y hablar de éstas es una manera de abordad las formas en que la población huasteca se 

ve asimismo y se valora en función de los otros. Es tal vez, en forma más evidente, en los movimientos 

poblacionales donde esta autopercepción y la percepción que de los habitantes de la Huasteca se 

tiene, donde afloran encontrados sentimientos relacionados con la importancia que adquiere para los 

que se quedan y para los que se van. Por ello, me interesa también dar cuenta de cómo enfrentan las 

poblaciones la emigración en la actualidad y el tipo de identidades que construyen cuando la 

emigración se da a ciudades multiculturales. 

 

An anthropological study on a conflict between the local people and the church in a case of a 

rural Mexican village 

  Naomi Kawamoto  

  University of Kyoto 

 

    My presentation aims to demonstrate the way in which local people succeed in establish a new 

relationship with their church, after they had a trouble with it, to achieve a partial autonomy.  

    The fieldwork was done in a rural Mexican village during eight months from Sep 2011 to Feb 

2012, and from July 2012 to Oct 2012. There are fourteen divine figures in the village, one of them is a 

figure of “Niño Dios”, or the divine child Jesus. The church has housed it since 100 years ago. It is very 

famous now because of its miraculous power. For the past few years, it has been known not only in 

the local area but also in foreign countries by internet, mass media so on. That is why the number of 

visitors to the village is increasing, and rituals in honor of Niño Dios have grown to great size. 

    Approximately fifteen years ago, a conflict between residents and the church occurred. They 

argued where the figure of Niño Dios should be kept and how he should be cared. Now, a person 

called “Carguero” keeps the figure of Nino Dios in his house, takes care of him and performs rituals 

for him for a year. The opponents agains the church therefore don’t participate in Mass and do rituals 



 

without the support by clergies. They maintain the religious practice, not only with local people but 

with visitors from outside. I will show this dynamic network of Niño Dios worship in this 

presentation. 

 

The construction of norms of the “fiestas” The case study of an indigenous village in the Valley 

of Oaxaca, Mexico 

  Atsuto Yamauchi  

  University of Kyoto 

 

    People in an indigenous (Zapotec) village in the Valley of Oaxaca, Mexico which I have studied 

about, call both annual events which they hold in the village and parties in their houses after a rite of 

passage,"fiesta". I will focus to the norms of the latter. Many of prior researches have focused to the 

discourse in order to understand the norms. However, I insist that people construct the norms 

through the actions as well as the discourse. Resulting from my research about who and how attend 

and help the fiestas in the houses, I find out the gender norms and that the attendants and helpers 

are the who have kinship, fictive kinship(compadrazgo), or neighbour relations with the who hold the 

fiesta. But the all who have these relations with him or her do not attend or help the fiestas and those 

who seldom attend them are not criticized for their absence although those who often attend them 

are criticized if they do not attend or help. The former understanding about the norms cannot explain 

why they do not criticize the former but the latter. I insist that the relations they have do not decide 

their actions automatically, but that the accumulation of the concrete actions such as attendance or 

help construct the norms about who should attend or help the fiestas and who do not have to. 

 

 

Sesión / Session 13    
Commemorative Session for Prof. Mutsuo Yamada 
 

  Eri Kitamori (moderadora) 

  Tenri University 

 

Favela-tour no Rio de Janeiro: A "realidade" como a atracão do turismo 

  Eri Kitamori 

  Tenri University 

 

Este artigo trata de uma das atrações turísticas, chamada favela-tour da cidade do Rio de Janeiro.  

O surgimento do turismo das favelas foi a Jeep Tour iniciada na década de 1990.  A Jeep Tour, de 

início, era um programa em que os agentes locais levam os turistas estrangeiros ao passeio pela 

favela reservando os jipes.  O programa tinha não somente uma visita à favela mas também era 

inclusivo dos passeios por outros pontos turísticos.  Na década de 2000, o programa do turismo, 



 

cuja atração principal focaliza o turismo em favela, se tornou favela-tour.  Hoje, a visita às favelas é 

uma das atrações principais do turismo da cidade, apoiada por um projeto de lei.  O objetivo 

principal deste artigo é analisar o que é "a realidade" que os moradores mostram para os turístas.  O 

artigo aborda favela-tour como "tour de realidade", examinando três aspectos de favela-tour. O 

primeiro se refere o que os visitantes buscam e quais experiências eles esperam.  O segundo se 

refere o que os agentes locais e os guias mostram como "a realidade de favela" para os visitantes.  O 

terceiro se refere como os moradores se relacionam com a atração turística.  O que eles mesmos 

consideram "a realidade da comunidade"?  Ao final, considero a identificação dos moradores de 

favela.  As identidades constituídas por meio de "favela turística" envolvem a contradição causada 

pela idealização da "realidade de favela", que não somente os turístas esperam mas também os 

moradores fazem.  É possível afirmar que essas opiniões contraditórias são compostas da 

desconcordâcia da "realidade idealizada" e da "realidade real" da favela. 

 

O Processo de Consolidação e Empoderamento de Comunidade de Baixa Renda 

- Um Estudo Experimental no Estado de Pernambuco, Brasil – 

  Ko Takagi 

  Kanda University of International Studies 

 

A cidade do Recife, a capital do estado de Pernambuco no Nordeste do Brasil, é conhecida como 

uma das cidades mais populosas não só dentro de sua região mas do Brasil inteiro. Esta concentração 

da população acontece por motivo de Recife ser a cidade receptora da emigração interna oriunda de 

regiões interiores.  

    Alto índice de pobreza na zona rural muitas vezes provoca a fome e o estado de desnutrição 

aguda. A situação se agrava quando a seca acontece no sertão. Uma vez atingida, muitas pessoas 

perdem a produção e, consequentemente, o que comerem. E, isso faz com que a população rural 

afetada se desloque para as grandes cidades atrás de alguma chance de sobrevivência. Os refugiados 

procuram o campo desocupado para situar-se sempre tendo dificuldades de recomeçar a nova vida. 

    A luta pela sobrevivência acaba fortalecendo a união de moradores. Esse processo de 

solidariedade não difere muito de uma comunidade a outra. Muitas seguem o caminho mais ou 

menos semelhante. Eles lutam pela água, saúde, segurança, educação, meio de transporte, tratamento 

de lixo e esgoto entre outros. Dentro desses procedimentos, eles acabam formando as associações de 

moradores legalmente registradoas adquirindo as capacidades de negociação junto as autoridades 

responsáveis. Algumas comunidades optam por receber apoios das ONGs e/ou dos seguimentos 

políticos e, muitas vezes, elas mesmas acabam se tornando uma influência política.  

    Com a conscientização da participação popular, os moradores do bairro atuam agora como os 

fatores principais, como os gestores de políticas administrativas de seu próprio bairro. Esta mudança 

de conceito de “ eles fazem “ para “ nós fazemos “ é muito importante no desenvolvimento humano. 

Traz autoestima, autosustentabilidade e responsabilidade coletiva. Com a introdução do Conselho de 

Saúde e Orçamento Participativo, a participação da população está ficando cada vez mais intensa e 



 

ativa no Brasil. A tradicional prática de política assistencialista também está deixando de existir. Isso 

faz com que a democracia do Brasil se torne mais fortalecida e até servindo como um exemplo para 

outros países. 

 

Viver a pobreza como ambulantes : desigualdade social e ilegalidade em Brasília 

  Wakana Okuda 

  Universidade Kanda de Estudos Internacionais 

 

    Em Brasília, diferentemente do Rio de Janeiro, as áreas residenciais de baixa renda ficam 

geograficamente separadas das demais. Isto é fruto do projeto de urbanização como nova capital do 

Brasil. O governo da fase inicial de Brasília decidiu criar cidades-satélites em lugares mais distantes 

da capital para afastar todos os “invasores” de perto do Plano Piloto, centro de Brasília. Em Brasília, 

não só os pobres mas também os mais ricos invadiam terrenos públicos próximos ao Plano Piloto. 

Apesar disso, o governo tratou como problema somente as invasões realizadas pelos pobres. A 

invasão de terrenos públicos pelas classes média e alta não foi chamada de invasão, mas sim de 

“questão de condomínio”. E esse é o quadro que perdura até hoje. 

    Essa divisão segregação entre pobres e ricos não é apenas geográfica mas também social. A 

ligação entre as duas áreas é de sentido único. Os pobres frequentam o centro de Brasília para 

trabalhar como empregados, diaristas, ambulantes, garis, etc. A sua maioria atua no setor informal. 

Entretanto, os moradores do centro jamais visitam as cidades-satélites economicamente pobres. Essa 

ligação de sentido único causa mal-entendidos entre os habitantes de ambos lados. A vida cotidiana 

das pessoas de baixa renda, em especial, permanece completamente invisível.  

    Este trabalho procura entender os problemas urbanos, esclarecendo a atividade econômica dos 

ambulantes que residem nas cidades-satélites ou menos favorecidas de Brasília, exercida de forma 

bem mais complexa e dinâmica do que imaginam os moradores do centro. 

 

 


