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INTRODUCCIÓN

Antes que nada deseo señalar algunas de las motivacio-

nes que me llevaron a planear y a realiza* el presente traba_

jo., La idea surgió al estar analizando la prensa mexicana

de fines del siglo XIX, en la que me fue posible descubrir

la imagen que de China y Jap6n presentaban los artículos pe-

riodísticos de ese entonces, teñidos de ingenuidad y falta

de información veraz, donde se comentaban sin ningün análi-

sis crítico las situaciones que ocurrían allende el Océano

Pacífico., El "Lejano Oriente" era presentado como un mundo

exótico cubierto de un velo de misterio, países con tradi-

ciones y costumbres extrañas, difíciles de comprender para

la mentalidad mexicana de ese tiempo dominada profundamente

por la influencia del pensamiento europeo,.

A manera de ejemplo, en el periódico El Siglo XIX en

una referencia a Japón encontramos:

" el vasto imperio del Japón está regido por
un^príncipe hereditario cuya autoridad es absoluta
y á quien se da el título de Koubo o Seogobum, e-
quivalente al de emperador.. Yedo, ciudad de la ís_
la de Niphon y capital del imperio, es el punto en
donde tiene su residencia" (Sic) {miércoles 14 de
abril de 1858) ..

Más adelante dice:
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"El Dairl reside en la ciudad de Kio o Milako, si_
tuada como Vedo en la isla de Nifon. Allí tiene
un magnífico palacio que habita, y forman sus cor
tes 22,000 sacerdotes.,.." <Sic) (ídem),.

Mientras trabajaba con ese material se me ocurrió la

idea de que sería interesante conocer la contraparte del pro

blema, pero en otro momento de la historia, durante la época

contemporánea.. De esta manera, decidí investigar sobre la

imagen que los japoneses tenían de México y los mexicanos,

a través de la prensa..

Tuve oportunidad de estudiar en Japón de abril de 1969

a septiembre de 1972, gracias a una beca del Ministerio de

Educación de ese país, en ese lapso recolecté parte de los

materiales que se analizan en este trabajo, La idea inicial

era analizar los artículos periodísticos acerca de México en

el período 1950-1970 y como una fase complementaria, apli-

car una encuesta sobre estereotipos a un grupo de estudian-

tes japoneses con el fin de encontrar la relación entre la

imagen proporcionada por la prensa y los estereotipos exis-

tentes sobre algunas nacionalidades, incluyendo la mexicana,

entre un grupo de estudiantes..

Para llevar a cabo este proyecto recurrí a la Sección

de datos clasificados en la Biblioteca Nacional de la Dieta

(Kokuritsu Kokkai Toshokan) (Ülí ll^S^^é ) donde se re-
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copinaron todos los artículos disponibles bajo los rubros:

"Condiciones sociales de México", "Política interna de Méxi-

co", "Movimiento estudiantil" y los "Juegos Olímpicos de

México",. Naturalmente, los datos más importantes para el

propósito de esta investigación se encontraron en los dos

primeros temas mencionados,. También se analizaron los ar-

tículos catalogados en la Sección América Latina,.

Cuando decidí hacer esta tesis de maestría, ya había

pasado mucho tiempo desde que empecé a trabajar con este te-

ma y al considerar que los resultados correspondientes al

lapso 1950-1970 quizá ya habrían perdido actualidad, pensé

que sería más interesante llevar a cabo un estudio compara-

tivo de dos épocas.. Una, el periodo ya mencionado y otra,

una época más cercana en el tiempo, por lo que durante un

viaje de estudios que realicé a Japón entre mayo de 1981 y

marzo de 1982, gracias al Sr.. Yoneda Jiromi* {.¿fcffi J%- ¿^ ) ,

traductor de la Embajada de México y buen amigo conseguí una

considerable cantidad de artículos de la prensa japonesa so-

bre México disponibles en la Embajada. Estos materiales

abarcan el periodo que va desde octubre de 1980 hasta marzo

de 1982,

El objetivo principal de este trabajo es conocer la

imagen de México que aparece en la prensa japonesa, hacer un

estudio comparativo de dos épocas y ver hasta qué punto esas

* Conforme a la costumbre japonesa, en los nombres propios
aparece primero el apellido.,
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imágenes corresponden con la realidad mexicana, Es innega-

ble el hecho de que con frecuencia a través de anécdotas,

chistes, historias y otras formas de comunicación verbal se

van formando en nosotros estereotipos o imágenes referentes

a otras personas, grupos o países.. De igual manera, los me_

dios de comunicación masiva -prensa, radio, cine, televi-

sión- juegan un papel muy importante en la formación de esas

imágenes, que no siempre se apegan a la realidad y sí pueden

estar deformadas en mayo* o menor grado..

Esto parece ser especialmente cierto cuando la imagen

se refiere a un país alejado cultural y geográficamente,

cuando entre dos países existen grandes diferencias de índo-

le étnica, histórica, lingüística y aun de tipo económico.,

Todos estos elementos aunados a una información deficiente

van a influir necesariamente en los estereotipos que hay en

un país acerca de otro, los cuales pueden ser vagos o defi-

nidos, positivos o negativos y asimismo, pueden o no tener

una base objetiva, que de cualquier manera presentan aspec-

tos de tipo subjetivo que dependerán de las propias experien_

cias personales de quienes presentan esas imágenes y de quie-

nes las reciben..

Hasta el presente, dentro del campo de la psicología so

cial se han realizado muchos estudios sobre estereotipos na-

cionales o raciales, pero ninguno hay que trate de manera
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particular los estereotipos mexicanos en Japón o viceversa-

Considero que es importante conocer la imagen que existe

sobre los mexicanos en otros países ya que esto nos permi-

tirá conocer la imagen que proyectamos fuera de nuestro ám-

hito geográfico y tal vez tratar de modificarla, en la me-

dida de lo posible/ para dar una imagen más objetiva y con-

cordante con la realidad nacional.

En el mundo moderno la comunicación entre países ha

ido en continuo aumento. Las relaciones internacionales se

fundan no sólo en aspectos de intercambio comercial, diplo-

mático, cultural; no sólo existen relaciones a nivel políti_

co, económico e ideológico entre naciones sino que también

se han incrementado las oportunidades de entablar relaciones

directas y personales con gente originaria de naciones leja-

nas y poco conocidas ••

La actitud de aceptación o rechazo hacia personas de

otros países influirá en que las relaciones que con ellas se

establezcan sean buenas o no,.

En el caso de México y Japón, las relaciones entre los

dos países se están estrechando cada vez más, a diferentes

niveles: comercial, cultural, tecnológico, por lo que es

importante que esas relaciones se basen en el conocimiento

mutuo para que puedan ser firmes y duraderas.. Es un hecho
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que cada vez más japoneses se interesan por México, por la

historia, la cultura, el idioma, la economía, la política y

otros aspectos del país,. Asimismo, cada día más mexicanos

se interesan por Japón y sus diversas manifestaciones cultu-

rales , tecnológicas, científicas, etc„ Sin embargo, también

es cierto que para muchos, Japón es todavía una tierra remo-

ta y extraña, un país casi desconocido y apenas imaginado co

mo algo misterioso y exótico., Y seguramente, en Japón la

imagen que el pueblo en general tiene sobre México no es muy

diferente a esta imagen general de México en japón-

La razón por la que recurrí a la hemerografía, es decir

el por qué escogí la prensa japonesa como la fuente princi-

pal de los datos para este trabajo se debe a que el pueblo

japonés es un ávido lector, cada hogar está suscrito a más

de un periódico, incluyendo sus ediciones vespertinas,, Se-

gún datos de 197 8 el periódico Yomiuri, de circulación naci£

nal tiene un tiraje diario de 12*014,000 ejemplares*, es de-

cir las noticias periodísticas tienen una amplia difusión,.

Por otro lado, hay que señalar que esta elevada tasa de

difusión se debe principalmente al alto grado de alfabetismo

de los japoneses, que de hecho llega al 100% entre ía pobla-

ción adulta, Esto, hace suponer que la prensa va a desempe-

ñar un importante papel en la formación de la opinión públi-

ca y en la creación o reforzamiento de estereotipos sobre

* Nijon Shirobun Henkan ( 0 ^ ^ 8[1 í 1 ^ ) (Anuario de los pe-
riódicos japoneses), 1978..
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otros pueblos..

Así, he tratado de analizar la imagen de México en la

prensa japonesa y de comparar cómo ha variado esa imagen to-

mando como referencia dos periodos en la posguerra uno ante-

rior a la crisis del petróleo, 1950-1970 y el otro posterior,

1980-1982..

Para cumplir con los objetivos de este estudio, lo he

dividido en tres capítulos,, En el primero trataré de definir

el concepto central alrededor del que gira todo el trabajo;

qué son los estereotipos y las actitudes y, concretamente qué

son los esterotipos nacionales, cómo se forman y cuál es su

función dentro del individuo y del grupo social,.

En el segundo capítulo, he querido enmarcar en su con-

texto histórico social al estudiante japonés, quien constitu-

ye el sujeto de las encuestas que se aplicaron para conocer

el estereotipo de los mexicanos y de igual manera, describir

con el mayor detalle posible los resultados obtenidos en la

encuesta aplicada a un grupo de estudiantes pertenecientes a

tres universidades japonesas: Universidad Chüo (*£̂ X"j£ ) ,

Universidad Jitotsubashi ( - ^ A ^ ) y Universidad de Kioto

En el tercer capítulo me referiré a las pecuüarida-
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des de la prensa japonesa y a la imagen de México y los mexi-

canos encontradas en los periódicos durante el periodo 1950-

1970 y el periodo 1980-1982,, Los artículos periodísticos se

analizaron por medio del método de análisis de contenido con

el fin de que el criterio utilizado para ese procedimiento

fuese objetivo y eliminase en la medida de lo posible las a-

preciaciones de tipo personal.

Después de describir los resultados cuantitativos y

caulitativos de los periódicos analizados, he intentado hacer

un análisis comparativo de ambas etapas, para saber cómo ha

variado a lo largo del tiempo la imagen de México dependien-

do de un momento histórico en particular, de las condiciones

de ambos países en ese momento y de las relaciones bilatera-

les que se dan en un determinado punto en el tiempo,.

Este estudio ha requerido de un arduo trabajo de campo

debido a las dificultades del idioma y pretende tener un enfo

que multidisciplinario, echando mano de algunas ciencias so-

ciales como son; la psicología social, la sociología y la

historia, entre otras,. Pero más que nada, desea estimular el

interés para hacer estudios similares con otros enfoques como

las relaciones internacionales, la ciencia política y la eco-

nomía, Y que los resultados que aquí se presentan pueden ser

de utilidad y servir corno referencia en trabajos futuros,,
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Esta investigación adolece de muchas fallas y de algu-

nas limitaciones entre las cuales señalaré las siguientes:

1) Parte del material ha perdido actualidad puesto

que el primer periodo analizado (1950-1970) se inició hace

más de 30 años.

2) El material hemerográfico utilizado en los dos pe-

riodos estudiados no fue compilado directamente por la autora

de esta investigación sino que se obtuvo ya reunido, por lo

que probablemente no constituye el total de artículos publica_

dos por todos los periódicos japoneses editados en Tokio du-

rante esas dos etapas,

3) El estudio sobre estereotipos entre un gxupo.de es

tudiantes japoneses también adolece de defectos en su diseño..

Entré los cuales se puede mencionar que, en la lista de naci£

nalídades que se pidió a los estudiantes calificar con adje-

tivos, hubiera sido deseable incluir un níímero mayor de nacio_

nalidades, algunas europeas como alemanes o ingleses y otras

asiáticas como los chinos o coreanos. Esto nos hubiera perraî

tido comprobar de manera mSs clara la existencia de estereoW

pos hacia esos grupos nacionales,,
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CAPITULO I

Estereotipos y actitudes

1.1 El concepto de estereotipo y de actitud..

Desde principios de este siglo, muchos investigadores,

principalmente norteamericanos, se han dedicado al estudio de

los estereotipos. Han investigado sobre las ideas que la gen

te tiene sobre los rasgos físicos que caracterizan a los cri-

minales, sobre el tipo físico o las características psicoló-

gicas que se les asignan a quienes se dedican a ciertas ocupa_

ciones u oficios, sobre las características que un grupo na-

cional atribuye a otros grupos étnicos o nacionales, etc.

Originalmente la palabra estereotipo proviene de las

artes gráficas, Se llama estereotipo a una plancha hecha de

un metal fácil de fundirse, por lo común de plomo, que se usa

para reproducir muchas copias impresas,

Walter Lippman aplica el término estereotipo al campo

de las ideas y opiniones debido al rígido carácter de los pro_

cesos mentales que moldean el material de la experiencia en

canales fijos.

Los estereotipos son una imagen ordenada, más o
menos consistente del mundo, a la cual se ajus-
tan nuestros hábitos, gustos, capacidades, núes
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tro bienestar y esperanzas,, Pueden no ser
una imagen completa del mundo sino la ima-
gen de un mundo posible al que nos adapta-
mos. En ese mundo las personas y cosas
ocupan lugares bien conocidos y hacen cier-
tas cosas esperadas,. (1)

De esta manera, podemos decir que estereotipo es una

imagen estandarizada y fija, una idea preexistente que se

tiene acerca de algo o alguien.. Por lo general, en los este-

reotipos se tiende a acentuar algún aspecto del objeto o bien

sus elementos originales son total o parcialmente reorganiza-

dos, lo que da por resultado una imagen deformada de la rea-

lidad .,

Sin duda^ el conocimiento es el primer requisito en la

formación de estereotipos. Gradualmente, a lo largo de nues-

tra vida acumulamos información sobie determinados aspectos

del medio ambiente que se nos enseña a considerar importantes,,

Este caudal de información se convierte en parte de nosotros

y lo llevamos en forma de hábitos, estereotipos y actitudes,.

Se puede decir que mucho de lo que percibimos y pensa-

mos es un lugar común de tipo psicológico. Tenemos la tenderi

cia a estereotipar, es decir, a hacer generalizaciones sobre

ciertos aspectos del mundo que nos rodea,,
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Para Allport, un estereotipo no es una catego-
ría de personas o cosas sino una marca que se
pone sobre las personas o las cosas.. Diferen-
tes marcas, o etiquetas se pueden usar para ca-
racterizar grupos de personas u objetos.. (2)

Por lo general, los estereotipos se adquieren o apren-

den en el proceso de interacción social conforme a lo qué los

adultos enseñan a los niños..

Tal como lo señala Lippman, se nos cuenta del
mundo antes de que lo veamos., Imaginamos la ma_
yoría de las cosas antes de experimentarlas. Y
esas preconcepciones, a menos que la educación
nos haga darnos cuenta de ello, controlan pro-
fundamente el proceso total de la percepción.(3)

Es innegable que la sociedad y la cultura juegan un pa_

peí esencial en la fijación de estereotipos..

Por lo general, no vemos primero y después defi_
nimos sino que definimos primero y luego vemos..
En la enorme y ruidosa confusión del mundo ex-
terno, escogemos lo que nuestra cultura ya ha
definido por nosotros y tendemos a percibir
aquello que hemos escogido, en la forma este-
reotipada que nuestra cultura ha elegido por
nosotros, (4)

Los estereotipos cumplen una función de tipo

co, Cuando una persona posee cierto estereotipo sobre algo,

los nuevos eventos, personas y cosas a los que se enfrenta so-

cialmente en la vida cotidiana, son metidos en moldes viejos,

ya conocidos.
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Nuestro mundo estereotipado (...) es simple-
mente el tipo de mundo que esperamos que sea,.
Si los eventos corresponden, hay una sensa-
ción de familiaridad y sentimos que nos esta-
mos moviendo al ritmo de los eventos, (5)

Conforme a Lindgren, los estereotipos son indispensa-

bles en cualquier tipo de relación social. El afirma que no

sería posible conocer todo acerca de todas las cosas, por lo

que un estereotipo es una clase de atajo, una forma de abs-

traer un número de características de otra persona o grupo,

organizándolas en un patrón de expectativas y respondiendo

conforme a ese patrón,.

Con base en su opinión, sería muy difícil relacionarse

con otras personas y responder efectivamente a ellas si no

existieran los estereotipos..

Cuando los estereotipos están forjados de una
manera realista, están basados en lo que hemos
aprendido sobre el modo en que las personas se
conducen según su posición-social, sus roles,
sus clases, etc. (6)

Con relación a esto, a manera de ejemplo podemos seña-

lar que con frecuencia tenemos ideas estereotipadas respecto

a los albañiles, a quienes en general consideramos borrachos

y acostumbrados a no trabajar los lunes, entre otras caracte-

rísticas,. Así, al tener oportunidad de tratar con alguno de

estos trabajadores directamente, vamos a esperar que actúe se
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gtfn nuestras propias expectativas.

Algunos investigadores están de acuerdo en que es po-

sible que en los estereotipos haya "una dosis de verdad", esa

dosis puede ser mayor cuando el conocimiento sobre el objeto

del estereotipo es mayor,, Con toda seguridad/ quienes han

convivido con los ingleses y saben mucho sobre ellos tendrán

estereotipos diferentes que quienes no los conocen o los han

tratado apenas,. Los estereotipos influenciados por el cono-

cimiento pueden presentar características favorables o desfa-

vorables, esto significa que el conocimiento no hace que el

estereotipo se dirija en una determinada dirección,,

Se ha sugerido que los estereotipos deben ser verdade-

ros, por lo menos en parte, ya que de otra manera sería impo-

sible entender su ocurrencia y la aceptación tan difundida de

algunos de ellos.. Sin embargo, es un hecho que los estereoW

pos son juicios distorsionados en mayor o menor grado, aunque

posiblemente haya en ellos cierta "dosis de verdad".. Se pue-

de pensar que los estereotipos no son meros productos del

azar o de la imaginación, sino que en su origen debe haber un

por qué..

Los procesos cognoscitivos involucrados en los este-

reotipos que existen en un determinado país sobre otros pue-

blos sin duda están influenciados, al menos parcialmente, por
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la distancia cultural entre ambos, es decir, en su formación

se ven involucrados diferentes aspectos: factores históri-

cos, diferencias lingüísticas, la estructura familiar, las

costumbres, el tipo de habitación, vestido, comida, color de

la piel, entre otros.

Los estereotipos entrañan gran ntSmero de distor-
siones perceptivas. En primer lugar, asumen que
las personas de cierta clase (hombres/ mujeres,
adolescentes, negros, ingleses o lo que sea) son
semejantes en ciertos aspectos. La verdad es
que cada cual es diferente y que el estereotipo
es una distorsión porque pasa por alto estas di-
ferencias,. (7)

Reiterando lo que ya se señaló antes, una de las cara£

terlsticas más evidentes de los estereotipos y que se debe en

fatizar es que se trata de generalizaciones que se hacen so-

bre las personas o cosas del mundo que nos rodea.

Tal como lo afirma Otto Klineberg, todo este-
reotipo se debe examinar para determinar su re-
lación con la. realidad objetiva, ningún estéreo^
tipo puede ser considerado, aun parcialmente
verdadero, sólo porque existe, (JM '••

Re aquí, una de las razones que me motivó a realizar

el presente trabajo,,

Por ultimo, señalaré otra de las características que

Lippman atribuye a los estereotipos» Los llama "imágenes en
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nuestras cabezas". Segdn él, sólo parte del concepto que te_

nemos sobre un objeto consiste de impresiones inmediatas o

almacenadas. El resto es "rellenado" con ideas sobre la cla-

se en la cual el objeto ha sido clasificado, quizás con insu-

ficiente evidencia,, Nuestro concepto, por consiguiente, se

vuelve un compuesto del carácter real del objeto y el imputa-

do, (9)

Relacionado con el concepto de estereotipo, existe

también la noción de actitud,, Mientras el primero es única-

mente la imagen que una persona tiene en la cabeza sobre al-

go o alguien, la actitud es la disposición a responder en for

ma favorable o desfavorable a esa persona o cosa,,

Daniel Katz define la actitud como una predisposición

del individuo a evaluar algün símbolo, objeto o aspecto de su

mundo de una manera favorable o desfavorable. (10)

Al igual que los estereotipos, las actitudes son apren_

didas, son producto de la influencia de la sociedad sobre el

individuo,

En su sentido más amplio, las actitudes se pue-
den considerar como las representaciones psicoló
gicas de la influencia de la sociedad y la cultu
ra en el individuo.,,,. Así, la actitud puede defi_
nirse como una organización aprendida y relativa
mente duradera de creencias acerca de un objeto
o una situación, que predispone a un individuo
en favor dé una respuesta preferida.. (11)
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Lo que diferencia principalmente a las actitudes de

los estereotipos es el contenido afectivo de las primeras,

que se manifiestan en pro en contra de un determinado objeto

psicológico, en forma de aceptación o rechazo,, Otro de los

rasgos que caracterizan a las actitudes es que por lo común

presentan un componente de tipo verbal., En la vida cotidia-

na deducimos las actitudes de los demás por lo que dicen.

Las actitudes presentan tres rasgos importan-
tes: a) generalmente están asociadas con imá-
genes, ideas u objetos externos de la atención,
b) expresan una direción, es decir, un acerca-
miento o alejamiento, gusto o disgusto, reac-
ciones favorables o desfavorables (...) dirigi^
dos a situaciones específicas o generalizadas,
c) las actitudes más significativas están vin-
culadas a sentimientos o emociones,. (12)

Algunos autores afirman que las actitudes son adquiri-

das pero, de hecho, es muy poco lo que se sabe sobre por qué

y cómo se originan realmente las actitudes,. En su mayor par

te se adquieren de manera inconciente, son hábitos internos

que en algún momento dado se manifiestan en forma de una con

ducta específica dirigida, hacia algo en particular.

Es importante señalar que toda actitud supone un ele-

mento <3e tipo cognoscitivo y que por lo general son creadas

por las actitudes de los demás, Es decir, primero hay que

darse cuenta que existen los negros y después, reaccionar

frente a ellos de acuerdo con la forma en que el grupo social
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lo hace. En el caso de los adultos, se puede afirmar que

las actitudes se originan en base a sus experiencias y por

el ambiente sociocultural en que se mueve la persona,.

De esta manera, las actitudes son producto de la expe_

riencia directa del individuo, por un lado, y de la acepta-

ción de opiniones o puntos de vista populares en su grupo so

cial, por el otro,,

En esencia, hay tres pautas fundamentales median
te las cuales pueden adquirirse las actitudes:
el contacto directo con el objeto de la actitud;
la interacción con los individuos que sustentan
dicha actitud; o a través de valores más arrai-
gados procedentes de la crianza en el seno de la
familia y las experiencias a ella vinculadas,. (13)

Conforme a Young, actitud es la tendencia o pre-
disposición aprendida más o menos generalizada y
de tono afectivo a responder de un modo bastante
persistente y característico, por lo común posi-
tiva o negativamente, con referencia a una situa-
ción, idea, valor, objeto o clase de objetos ma-
teriales, o una persona o grupo de personas.. (14)

Las actitudes en un primer momento son difusas y poco

diferenciadas pero con la experiencia se vuelven mSs claras

y concretas., Esto significa que si en la comunidad hay una

actitud negativa hacia los negros, por ejemplo, y el indivi-

duo ha aprendido esta actitud dentro de su grupo, su actitud

antinegra se volverá totalmente evidente y abierta en el mo-

mento en que llegue a tener una experiencia desagradable en

18,
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la que esté involucrada una persona de esa raza,, En suma,

se puede afirmar que "Xa ac-titud de un individuo hacia algo

es su predisposición a realizar, percibir, pensar y sentir

en relaciSn a eso"(15)

1..2 Lo específico de los estereotipos nacionales,,

Una vez definido qué es un estereotipo, quisiera abun

dar un poco en los estereotipos nacionales o raciales..

En los chistes y anécdotas que con frecuencia se cuen_

tan sobre individuos de otros países se usan estereotipos

con los gue.se trata de caracterizar a todos los nacionales

de esos pueblos con un número determinado de rasgos físicos,

psicológicos o formas de actuar,, ¿Quién no ha escuchado

chistes donde sé caracteriza a los argentinos como pedantes

y orgullosos, a los norteamericanos como simplones o bobos/

a los mexicanos como ingeniosos o a los judios como avaros?

Los estereotipos nacionales y raciales, en Cierta rae_

dida se encuentran difundidos en todo el mundo, tendemos a

clasificar arbitrariamente a las personas o grupos sin cono

cerlos realmente, sin haber tenido nunca la oportunidad de

tratarlos de una manera directa,.

19,
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Este tipo de etiquetas no son sólo una manera fácil

de clasificar a la gente, sino con frecuencia se trata de

símbolos alrededor de los cuales los individuos se organi-

zan para sacar adelante una situación a expensas de otros

grupos,.

Tenemos respuestas condicionadas en varios
grados de rechazo o aceptación hacia etiquetas
raciales, estas etiquetas se pueden aplicar fá
eximente a individuos por el color de su piel,
como en el caso de los negros, y se responde a
ellos no cerno un ser humano sino como una per-
sonificación del símbolo que hemos aprendido a
despreciar,(16)

Con mucha frecuencia nuestros juicios sobre otros

pueblos son generalizaciones sin ningún valor científico,.

Muchos investigadores han realizado estudios serios y minu-

ciosos sobre las diferencias nacionales o raciales y en sus

resultados se han encontrado pocas, si es que acaso existen

algunas, características distintivas que hagan diferente a

un grupo nacional o racial de otro.

Como es bien sabido, existen enormes variaciones en

los rasgos mentales y físicos de los individuos que consti-

tuyen un grupo étnico o nacional,. Sin embargo, esta gama de

diferencias dentro de un grupo contrasta de manera sorpren-

dente con la homogeneidad de ideas que la gente de otros pue

blos llega a tener sobre ese grupo nacional o racial.
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Los estereotipos se aprenden a través de relatos,

anécdotas y otros medios de comunicación, que desempeñan un

importante papel en la formación de estereotipos. Por otro

lado, los estereotipos que existen sobre otros grupos naci£

nales se modifican en la medida en que cambian las circuns-

tancias políticas, económicas y sociales,. Por ejemplo, cuari

do se llega a suscitar un conflicto en que se vean involucra^

dos el propio país y otra nación..

En muchos casos, tensiones, prejuicios y malos
entendidos a nivel nacional o internacional se
deben a estereotipos,. Los grupos que agradan
son caracterizados favorablemente y se reaccio-
na a ellos de manera similar, los grupos que
desagradan so'n considerados en términos desfa-
vorables y se reacciona a ellos conforme a eso,.
(17)

Si bien las generalizaciones, que con frecuencia se

hacen sobre otros grupos nacionales, carecen de validez, es

innegable que cumplen una función de tipo psicológico y so-

cial, como Allport dice, "sirven a una variedad de funciones

útiles porque simplifican la compleja realidad social a :pro-

porciones manipulables"„ (18)

Es difícil pensar en otros pueblos sin recurrir a los

estereotipos que tenemos acerca de ellos, Es más fácil pen-

sar en una "mentalidad masiva" que pensar en indivudos dife-

rentes, cada uno con características propias, que en conjun-

to forman un país o grupo étnico,,

21,
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Pensar, en sí mismo es abstraer, seleccionar,
enfocar sobre ciertas características dominan-
tes o ciertos aspectos de Xa realidad que enca-
jan en las nociones preconcebidas de una perso-
na .. . (19)

Las imágenes estereotipadas acerca de otros grupos na-

cionales o raciales surgen en el momento en que se acepte, no

necesariamente de manera conciente, que las personas poseen

tales o cuales características debido a su lugar de nacimien-

to, al color de su piel, a la religión que profesan o por el

oficio que desempeñan,, Sin embargo, es posible que algunos

rasgos de carácter o de conducta sean encontrados más frecuen

temente entre individuos de determinada nacionalidad, que en-

tre gente originaria de otros países,puesto que la educación

y la cultura en cierta forma homogenizan a los individuos.

"Los estereotipos tienen la virtud de la eficiencia no

de la exactitud"-(20) Hasta ahora no ha sido posible demos-

trar que los estereotipos nacionales o raciales sean verdade-

ros o falsos, ésta sería una tarea imposible,.

Pero la importancia de conocer los estereotipos que un

pueblo tiene acerca de otro, radica en que son imágenes que

pueden ocasionar malos entendidos y aun fricciones entre per-

sonas o entre naciones, en un determinado momento o lugar o,

bajo ciertas circunstancias.

22,
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1..3 Actitudes hacia otros grupos nacionales.

Al igual que los estereotipos, las actitudes hacia

grupos nacionales y raciales son en buena medida actitudes

hacia nombres de nacionalidades o razas.,

En general, las investigaciones que se han hecho sobre

actitudes se han concentrado en las actitudes que poseen un

grupo de personas hacia otros grupos.. En el caso de los Est«a

dos Unidos, los estudios que se han hecho sobre actitudes

hacia otros grupos étnicos han demostrado que existe un alto

grado de concordancia que se da a lo largo y ancho de la

UniSn Americana,, Esto significa que hay un patrón bastante

consistente respecto a las preferencias étnicas, lo cual no

es necesariamente producto de una experiencia directa con

miembros de cierto grupo nacional o racial.

Esta estandarización de actitudes se puede interpretar

como el resultado de los estereotipos aprendidos durante el

proceso de socialización., El niño aprende de sus mayores los

patrones predominantes dentro de los grupos que ejercen mayor

influencia en la sociedad,,

Al analizar el origen de este tipo de actitudes,

Bogardus menciona, primero, la aceptación de las tradiciones

y opiniones generales; segundo, las experiencias personales
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de la niñez y, tercero» las experiencias personales en la

vida adulta, (22)

Por ejemplo, una actitud de hostilidad hacia los ju-

díos hará que la persona se muestre dispuesta a tomar parte

en actividades que se pueden considerar antijudías,. Con esto

estará expresando la hostilidad que siente hacia las personas

de esa raza,, La expresión de ese rechazo va desde seleccio-

nar e interpretar noticias que aparecen sobre los judíos en

la prensa, la televisión u otros medios de información, hasta

mantener una discusión abierta utilizando argumentos contra

los judíos y la participación activa en manifestaciones anti-

judías., Aunque esta persona sea un simple ciudadano que no

lleve a cabo ninguna actividad que tenga que ver con grupos

an>:ijudíos, se puede decir que muestra una actitud antijudía

por la predisposición que tiene a responder de una manera hos

til en un momento dado,,

En gran medida, las actitudes desfavorables hacia cier

tos grupos raciales, ideológicos, religiosos o profesionales

se determinan principalmente no por un contacto directo con

esos grupos sino por estar en contacto con gente que posee a£

titudes de rechazo,. En la mayoría de los casos las actitudes

se aprenden y se adoptan por imitación.

Por lo común, las actitudes raciales se basan en infor
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maciones incorrectas y exageradas, en prejuicios y la mayoría

de las veces/ debido a ignorancia de la realidad y de las di-

ferencias individuales que existen en cada miembro de todo

grupo, ya que, como lo hemos mencionado antes, este tipo de

actitudes se basan en generalizaciones-

Es de esperarse que las relaciones con gente de otras

nacionalidades y las experiencias positivas de esos contactos

interpersonales conduzcan a una disminución, si no es que a

una supresión, de los estereotipos y actitudes raciales de ti_

po negativo, Cuando los estereotipos se puedan verificar o

no por medio de la experiencia directa, probablemente también

se puedan modificar en la medida en que los elementos negati-

vos que los componen disminuyan,,

Para concluir este capítulo, me gustaría hacer algunas

reflexiones de tipo personal respecto a los estereotipos..

Creo que es posible afirmar que hasta ahora los estudios sobre

estereotipos se han hecho principalmente bajo dos enfoques: el

psicológico y el sociológico,. El primero de ellos paza cono-

cer qué es un estereotipo y cómo funciona, es decir, la psico-

logía del estereotipo, El segundo, para conocer los estereoti-

pos que se dan dentro de un grupo y su función dentro del mis-

mo, o sea cómo se manifiestan los estereotipos dentro del gru-

po y para qué sirven.
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Conforme a lo que se señaló en páginas anteriores

acerca de las características de los estereotipos, el este-

reotipo presenta dos aspectos muy claros: uno a nivel indi-

vidual y el otro a nivel social,,

Desde el punto de vista personal, el estereotipo está

relacionado con el hecho de tener una idea, aunque sea difu-

sa y parcial, sobre un tema dado, "saber", o mejor dicho,

"creer saber" sobre algo es una especie de táctica que brinda

al individuo cierta seguridad durante sus interacciones socia_

les con otros individuos,, Al adoptar un estereotipo se está

demostrando un conocimiento, aunque sea vago sobre las cosas..

Probablemente, es mejor creer que todas las mujeres japonesas

usan kimono y son sumisas, hecho quizás parcialmente cierto

tomado de alguna información encontrada en forma accidental,

que demostrar una ignorancia total sobre el tema, En este sen_

tido, el tener una imagen estereotipada acerca de algo, cumple

con dos funciones: una, psicológica y otra, sociolfigica,.

Por lo común cuando no se tiene un conocimiento profun-

do sobre alguien o algo, la gente tiende a emitir juicios

echando mano de estereotipos, esto es, recurre a una imagen

parcial de la realidad que puede estar deformada en mayor o

menor medida,,

Desde el punto de vista sociológico, como ya se mencio-
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nó" citando a diversos autores, los estereotipos, en particu-

lar aquellos que se refieren a otros países o nacionalidades

tienen mucho que ver con la identificación del individuo al

grupo al qué pertenece. Ser y sentirse parte del grupo sig-

nifica adoptar los estereotipos, ya sea por convicción o por

simple imitación, que ese grupo muestra acerca de otros gru-

pos,

Como parte de un grupo efectivamente tenemos,o cree-

mos tener, características determinadas que nos hacen diferen.

tes de otros grupos, a los que, muchas veces sin conocerlos,

les atribuimos también ciertas características.. El hecho de

que los japoneses crean compartir ciertos rasgos de carácter

y tengan un estereotipo común sobre los mexicanos, los italia_

nos o los ingleses, sean estos positivos o negativos, cumple

con una función psicológica y otra de tipo social, que permi-

te al individuo identificarse con su grupo..

Por otro lado, es posible afirmar que los estereotipos

cumplen con dos funciones: una, de tipo formativo, que se da

en la primera etapa de la formación del estereotipo y otra, de

tipo deformativo, Cuando se tiene un estereotipo, es decir,

una imagen a priori, esto indica que, aunque limitado y difu-

so, tenemos cierto conocimiento acerca de algo,, Si un. estímu

lo cualquiera evoca en nosotros una imagen, ésta toma una for;

ma real en nuestra mente, se convierte en una "presencia" en
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nuestro mundo psicológico.

En el momento que al escuchar la palabra "Japón", sur

ge en mi mente la imagen "samurai"o "Hiroshima-bomba atómi-

ca",la palabra "Japón" evoca el concepto de un lejano país,

que adquiere un aspecto real, aunque sea incompleto y un tan-

to deformado,. Me parece que este tipo de conocimiento en la

fijación del estereotipo es importante en una primera etapa

y puede tener un carácter formativo,.

Sin embargo, si el estereotipo se mantiene siempre en

esa fase y se convierte en algo rígido que no admite infor-

mación nueva sobre el tema, entonces se puede hablar de él co

mo un fenómeno deformativo.

Los estereotipos cambian debido a muchos factores: el

conocimiento, la interacción entre el sujeto y el objeto del

estereotipo, el momento histórico, las circunstancias socia-

les, etc. Hasta hace unos cincuenta años Japón era "samurai",

"gueisha", "país militarista", actualmente quizás para muchos

todavía siga siendo eso pero también es "transistores", "com-

putadoras", es decir, alta tecnología y podería económico.,

Los estereotipos se modifican, adoptan nuevas formas

en cuanto a su contenido al ir apareciendo elementos nuevos

que se suman a los ya existentes en nuestra cabeza» Si bien
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la información nueva no necesariamente evita que el estereo-

tipo deje de ser una imagen vaga y deformada sobre algún as-

pecto del mundo real..

Me parece importante señalar aquí otro aspecto del es_

tereotipo que no se ha tratado pero que sin duda existe: la

relación posible entre estereotipo y simbolismo..

Conforme a la semiótica anglosajona "Los símbolos son

una variedad de signos que se caracterizan por el hecho de

ser convencionales y que se utilizan intencionalmente",(23)

Un símbolo es la representación de la relación que

existe entre dos elementos, esta relación es de tipo conven-

cional y por lo común es establecida por una cultura dada,,

Por ejemplo, en algunas culturas lo blanco es símbolo de pu-

reza, mientras que en otras puede representar otro concepto.

De esta manera, es posible pensar que el estereotipo

conlleva en sí un simbolismo.. Por ejemplo, México = sombre-

ro, Brasil = música de samba.. El símbolo, al igual que el

estereotipo es una abstracción que supone una relación nece-

saria entre palabra y contenido, entre una idea y las carac-

terísticas supuestas o reales de un objeto.

Aquí también, el simbolismo inherente en el estereoti-
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po sirve a una función social, esto es, cultural y a otra

psicológica,.

Por último, añadiré que los estereotipos son sintomá-

ticos, indican la existencia de un proceso más profundo, po-

drían considerarse la manifestación de fenómenos que ocurren

a nivel interno del individuo y de los grupos sociales,, En

esto radica la importancia y la necesidad de investigar los

estereotipos bajo un enfoque multidisciplinario que permita

estudiarlos y analizarlos desde diferentes perspectivas, me-

diante los diversos métodos de las ciencias sociales con el

fin de saber qué estereotipos existen, por qué surgen y cómo

varían dependiendo del momento histórico,.

30.
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CAPITULO II

Estereotipos sobre los mexicanos encontrados en un

grupo de estudiantes universitarios japoneses en 19 72

2.1 El estudiante japonés,,

En este capítulo trataré de enmarcar al estudiante ja-

ponés, sujeto en el cual se centra esta parte de mi trabajo,

dentro del contexto histérico social, con el fin de proporcio

nar una idea general de la universidad y los estudiantes japo

neses„

La Guerra del Pacífico había terminado con la rendi-

ción formal de Japón el 2 de septiembre de 1945. A partir de

ese momento los poderes aliados establecen en su territorio

las fuerzas de ocupación comandadas por el General Mac Arthur,

las que habrían de permanecer ahí hasta 1952, año en que Ja-

pón deja de ser un país ocupado.

El mismo día que se firma el Tratado de San Francisco*,

Japón y Estados Unidos concertan un Pacto de Seguridad con el

cual/ Japón autoriza que las fuerzas estadounidenses permanez_

can en su territorio con el fin de defenderlo de posibles ata

ques provenientes del exterior.,

Mediante este Pacto se autoriza la presencia en el te-

* Septiembre de 1951,, ..

w n
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rritorio japonés de tropas y bases norteamericanas para garan_

tizar la seguridad del archipiélago, esto obviamente ponía en

peligro la soberanía de Japón y le impediría adoptar una posi_

ció"n de nautralidad en el continente asiático.

El Pacto de seguridad provocó en el pueblo japonés un

fuerte sentimiento de rechazo que dio lugar a manifestaciones

callejeras en las que participaban por primera vez, en la dé-

cada de 1950, un buen numero de estudiantes,

Los jóvenes, que para principios de la década de los

70, contaban con unos 20 años de edad constituyen la genera-

ción nacida después de la derrota japonesa en la Guerra del

Pacífico.. Debido a este hecho, esta generación con frecuen-

cia es objeto de crítica por parte de las generaciones más vie_

jas que la califican de apática, irresponsable e individualis-

ta, ya que no sufrió las amargas experiencias de la guerra ni

de la derrota y sí ha sido la beneficiaría directa del desarro

lio alcanzado por Japón en la época de la posguerra,.

Para la década 1960-1970 Japón ya se había establecido

como una potencia económica superando con gran éxito la etapa

de la posguerra que significó la reconstrucción del país en to

dos los órdenes.. Se encontraba en el periodo de crecimiento

acelerado que se dio principalmente como resultado de los avan_

ees tecnológicos que se habían empezado a impulsar desde los

35,
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tiempos de la contienda.

Como lo afirman Aso y Amano/ la rápida recupera-
ción económica que se produjo después de la Segun-
da Guerra Mundial no hubiera sido posible de no

' haber contado antes con una enorme expansión de
los establecimientos de enseñanza superior durante
el Período Taisho* y con la promoción de las ense-
ñanzas científicas y técnicas durante la guerra.
No fue sino la mano de obra dotada de alto nivel
educativo (...) la que cargaría sobre sus hombros,
el rápido crecimiento de la economía japonesa en
la década de 1960.. (1)

Antes de la guerra la educación superior era accesible

sSlo para una reducida élite,, A raíz de la derrota, entre los

múltiples cambios que se instituyeron por recomendación de las

fuerzas de ocupación se encontraban reformas radicales en el

sistema educativo que hasta entonces estaba totalmente centra-

lizado y había servido para fomentar el militarismo y el ul-

tranacionalismo,, Mediante estas reformas se efectuó una des-

centralización administrativa y se trató de unificar los méto-

dos de enseñanza, con énfasis en el liberalismo y la democracia,

La democratización que se debía llevar a cabo en el país

también se iba a reflejar en los establecimientos de educación

superior.. Muchas de las escuelas de educación media superior

que existían por todo el Japón se convirtieron en universida-

des.- Los logros que se alcanzaron en este campo en menos de

veinte años, fueron impresionantes ya que la educación univer-

sitaria se puso al alcance de las masas.,

* 1912-13:25
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En 1962 había 270 universidades con 762,749 es-
tudiantes .. Japón ocupaba el tercer lugar en el
mundo después de los Estados Unidos y la Rusia
Soviética en la proporción de estudiantes uni-
versitarios respecto al número total de jóvenes
de ambos sexos de la misma edad.. Los estudian-
tes universitarios en 1963 ascendían al 15,6
por ciento de la población total de su edad,. En
1935, en contraste, sólo el 2.45 por ciento de
la población entre 18 y 21 años habian recibido
educación superior,. (2)

Sin duda, los cambios que se dieron en el terreno edu-

cativo en gran medida hicieron posible el rápido crecimiento

económico de Japón,, Crearon una enorme fuerza laboral posee-

dora de un nivel educativo alto y de gran calidad,, Esta mano

de obra cambió su campo de actividades tradicionales hacia

otras más modernas,. La estrecha relación entre la economía y

la educación se hizo patente de una manera particularmente no_

table en la década de los 60 en la que, en términos cuantita-

tivos, arabas se desarrollaron a la pai„

De manera contradictoria, es durante los años de 1960

que se manifiesta en Japón un serio descontento entre algunos

sectores de la población, producto de un prolongado proceso

que se iba agudizando cada vez más, Debido a las rápidas ¡

transformaciones económicas se produjeron importantes cambios

en la forma de vida y en las costumbres del pueblo japonés,

Los estudiantes no podían ser la excepción y durante los años

60, una vez más se dejan sentir como fuerza viva dentro de la

sociedad japonesa„
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En opinión de Tsurumi Kazuko, el movimiento
estudiantil de la posguerra se generó a par-
tir de tres experiencias traumáticas: la de-
rrota japonesa en la guerra, el sentimiento
de haber sido traicionados por la generación
más vieja y el desengaño con el Partido comu_
nista al que se había considerado líder de
los movimientos revolucionarios en Japón.(3)

El año de 1960 fue de gran agitación,. Por algún tiem

po el gobierno japonés había estado negociando con Estados

Unidos la renovación del Pacto de Seguridad, ya que contenía

algunas cláusulas inaceptables para Japón como por ejemplo,

no existía ninguna limitante para que las fuerzas estadouni-

denses en ese país pudieran ser equipadas con armas nuclea-

res, o la cláusula donde se especificaba que en caso de re-

vueltas internas graves las tropas norteamericanas podrían

intervenir, a solicitud del gobierno japonés.

La renovación del Pacto, por otros diez años, se fir-

mó en Washington y debía ser ratificada por la Dieta pero,

a pesar de que se había suprimido algunas de las cláusulas

problemáticas/ no existía ninguna limitación para que las

fuerzas estadounidenses utilizaran los puertos y bases aé-

reas japonesas en caso de que se suscitara un conflicto bé-

lico en otras partes del continente asiático.

La renovación provocó gran descontento y hostilidad

no sólo entre la oposición sino también entre quienes apo-
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yaban al gobierno•• Para agravar más la situación, el Pacto

es ratificado por la Dieta en mayo de ese año, en condicio-

nes bastante irregulares, es decir, sin el voto de algunos

miembros de la Dieta, que se negaron a asistir a la sesión,

El escándalo no se hizo esperar y una seria crisis parlamen-

taria convulsionó el país que fue sacudido por continuas ma-

nifestaciones en gran escala, encabezadas por los estudian-

tes, que protestaban por la renovación del Pacto y contra el

gobierno del Primer Ministro Kishi Nobusuke, quien finalmen-

te se vio obligado a renunciar.

Después del año de 1965 el movimiento estudiantil en-

tra en su fase más activa y quizás la más radical, el descon_

tentó se manifiesta en los recintos universitarios a lo lar-

go del país.. Posiblemente esta agitación fue el estallido

de las contradicciones que desde tiempo atrás se venían gene_

rando en el seno de los centros de enseñanza superior y de

la sociedad misma.,

El número de estudiantes había ido en continuo aumen-

to y gran parte de esa enorme masa humana comenzó a partici-

par de una u otra manera en el movimiento,. Aunque por dife-

rentes motivos, al igual que en mayo de 1968 en Francia, los

estudiantes salieron a las calles para manifestar su descon-

tento y atraer la atención del pueblo,.
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Se puede afirmar que una de las causas que más con-

tribuyó a fortalecer y a dar forma al movimiento estudian-

til en 1969 fue la segunda lucha en torno al problema de la

renovación del Pacto de Seguridad entre Estados. Unidos y Ja-

pón, que como ya se mencionó antes, fue fumado por primera

vez en septiembre de 1951..

Es importante hacer notar que a medida que aumenta-

ban las agresiones estadounidenses contra Vietnam, se hacía

más evidente que las bases norteamericanas en Japón no úni-

camente se encontraban ahí para proteger a Japón de las po-

sibles agresiones de la Unión Soviética o de China Popular,

sino que también servían para apoyar los ataques imperialis

tas de Estados Unidos, cuyos aviones y demás equipo bélico

transitaban con toda libertad entre Okináwa y Vietnam,,

Este Pacto de Seguridad implicaba otros problemas de

política exterior, entre los que se pueden mencionar; la re-

integración de Ofcinawa* a Japón, la acción imperialista ja-

ponesa en el sureste asiático y el problema relacionado con

el rearme de Japón,.

Aunado al fuerte sentimiento de oposición a que el

Pacto de Seguridad fuera renovado, a partir de 1968 se hace

patente una gran agitación en las universidades por otras

* La reintegración de Okinawa a Japón se llevó a cabo en
1971,,

ras eos
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causas, entre ellas la construcción de un nuevo aeropuerto

en lá zona agrícola de Narita distante unos 100 Kms.. de

Tokio.

En 1969 se sucedieron las huelgas y ocupaciones en

muchas universidades hasta llegar a convertirse en un problfi_

ma a nivel nacional„ En un momento dado las huelgas afecta-

ban a más de cien universidades.

Los motivos de esta agitación eran de dos cla-
ses: primero, luchar contra la represión orga-
nizada por el Ministerio de Educación Nacional
y sus representantes(,..} y segundo, luchar
contra el sistema de universidades privadas,

Si para 1963 había 263 universidades, "el número de

universidades y colegios superiores era.de 382 y 479 respec-

tivamente en 1970".. (5) "Para mayo de 1977, el número de uni-

versidades era de 431 y el de colegios superiores era de 515

con 1,839,363 alumnos las primeras y 374,244 estudiantes los

segundos"„Í6)

A pesar del enorme aumento en el ntímero de institu-

ciones de educación superior y de la expansión de su capaci-

dad para aceptar cada vez más aspirantes, la competencia, pa-

ra el ingreso a las universidades sigue siendo muy severa

puesto que la educación universitaria constituye la clave
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para obtener posiciones importantes y mayores ingresos.

Dependiendo de la universidad en que el joven japonés

realice sus estudios varían las posibilidades para su futuro,

Por ejemplo, los cargos más altos en el gobierno, la políti-

ca, los círculos empresariales y académicos por lo general

son ocupados por quienes logran ingresar y graduarse en las

universidades estatales como las prestigiadas Universidad de

Tokio y Universidad de Kioto,,

Todai* (la Universidad de Tokio) puede conside-
rarse como el club más exclusivo de Japón, y si
un "establecimiento" o camarilla guía a Japfin,
es este grupo.. Si uno puede ser miembro de este
club, se determina su elegibilidad para las posi^
ciones más altas (...) De los diez Primeros Mi-
nistros en la posguerra, desde 1945, siete de
ellos han sido miembros del club Todai,, (7)

De esta manera, para tener asegurado un brillante fu-

turo hay que ingresar en una universidad de primera catego-

ría.. En general, las universidades estatales gozan de mayor

prestigio que las universidades privadas. Por otro lado,

aquellas tienen la ventaja de ser económicamente más accesi-

bles, ya que los gastos de inscripción y colegiatura son más

bajos que los de las universidades privadas.. Por esta razón

los estudiantes tratan de ingresar como primera opción a una

universidad del Estado y sólo como segunda optativa a una

privada, eligiendo de frecuencia las de mayor estatus, lo

* Tokio Daigaku
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cual hace que la competencia para el ingreso sea bastante

severa.

Se puede afirmar que este sistema altamente competi-

tivo empieza desde los jardines de niños, continua a lo lar-

go de la primaria, la secundaria, la preparatoria, hasta lie

gar a la universidad,, Haber estudiado en una buena universi_

dad es más importante que los méritos personales cuando se

trata de conseguir un empleo, ésta constituye una de las ca-

racterísticas del sistema educativo de la posguerra,

El examen para ingresar a la universidad es el últi-

mo de una larga serie ele exámenes, como ya se ha mencionado,,

Graduarse de una universidad de prestigio es lo que cuenta

mSs para obtener un empleo, por lo que una vez dentro de la

universidad, la competencia desaparece casi por completo,.

Entonces, el estudiante puede dedicarse a un sinnúmero de

actividades extracurriculares como los clubes,. Hay desde

clubes de estudios de la Constitución hasta clubes de la

canción latinoamericana pasando por los de deportes, espe-

ranto, catolicismo y muchos más.

Para tener una idea de lo difícil que resulta entrar

a una universidad de primera, hay que mencionar que el nú-

mero de universidades estatales es reducido, quizás haya

unas 80, a las cuales sólo son admitidos un 10 por ciento de
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los aspirantes mediante un examen de ingreso. Xas univer-

sidades privadas pueden aceptar un ntímero mayor de candida-

tos peí o son demasiado caras, "La universidad japonesa se

caracteriza por una enseñanza de élite en las universidades

del Estado o nacionales y una enseñanza de masa en las uni-

versidades privadas",(8)

Las clases medias que se han beneficiado con el "mi-

lagro económico" se sacrifican por pagar estudios a sus

hijos (. ) para proporcionarles una posibilidad de obtener

un título universitario.. (.9) .. Esta es una de las razones

por las que con frecuencia los estudiantes se ven obligados

a desempeñar empleos eventuales durante algunas horas al

día para poder cubrir por sí mismos una parte de sus gastos..

Hasta aquí he señalado brevemente algunas de las pe-

culiaridades de la educación universitaria en Japón, Sitúa

do en este marco de referencia, la investigación que ense-

guida se detalla tomó como sujetos a un grupo de estudian-

tes japoneses entre fines de 1971 y principios de 1972, Pa_

ra ese entonces, las universidades ya habían vuelto a la

calma,

Elegí a estudiantes universitarios para este trabajo

sobre estereotipos porque consideré que se trata de un gru-

po informado, cuyas opiniones tal vez puedan tomarse como
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representativas de la clase media japonesa, que es la gran

mayoría de la población,. De alguna forma, la percepción

que los estudiantes tienen sobre otros grupos étnicos, va a

reflejar los estereotipos que han aprendido sobre otras ra-

zas y nacionalidades.

2.2 Objetivo de la investigación.

Los estereotipos nacionales juegan un importante pa-

pel en las relaciones humanas, tanto a nivel del individuo

como de grupos sociales o de pueblos •• Determinan en cierta

forma la aceptación o rechazo hacia otras personas pertene-

cientes a razas o países diferentes, es decir, están relacio

nados con el hecho de que las actitudes, hacia personas di-

ferentes del propio grupo social, sean positivas o negativas,,

El objetivo central de este trabajo es conocer los es_

tereotipos sobre los mexicanos entre un grupo de estudiantes

universitarios japoneses, así como también conocer el conte-

nido y dirección del estereotipo . Conocer los estereotipos

sobre los mexicanos está relacionado con otra de las paites

de este trabajo, cuya finalidad es en primer lugar, detectar

la imagen que la prensa japonesa proporciona sobre México y

los mexicanos,, y en segundo lugar, descubrir la relación que

existe entre uno y otro.
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2.3 Hipótesis de trabajo.

Los estereotipos que se encuentren sobre las cinco

nacionalidades que se pidió caracterizar, 1) van a ser poco

definidos hacia grupos nacionales geográficamente lejanos y

poco familiares; 2) los estereotipos sobre grupos étnicos

con los que hay o han habido conflictos recientes van a ser

más definidos y, 3) van a ser de tipo intermedio hacia el

propio grupo y grupos afines.

2.4 Método y sujetos seleccionados..

Los sujetos a quienes se pidió llenar el cuestiona-

rio son estudiantes pertenecientes a diferentes carreras en

tres universidades japonesas: Chuo (4* & ) , Jitotsubashi

("-̂ i )/ y Kioto { tJSf ) , la primera es una universidad pri

vada y las otras dos estatales.

Se repartieron 150 cuestionarios pero únicamente fue_

ron cuantificados 128; de estos, 51 fueron contestados por

estudiantes de Jitotsubashi, 42 de la universidad de Kioto

y 35 de la universidad Chuo,, De los 128 estudiantes encues_

tados, 77 pertenecen al sexo masculino y 51 al sexo femeni-

no.. Todos ellos fueron elegidos al azar y no se siguió nin

gún muestreo.
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2,5 Procedimiento.

En la elaboración del cuestionario se seleccionaron

65 de las 100 características utilizadas por Jaratan! Tatsuo

C^Mlí.) (10) de la Universidad Pedagógica de Osaka (*J£&&*9 ,

quien en 1968 realizó una investigación sobre estereotipos

entre estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad.

Jaratani elaboró una lista de 100 características basada en

los 84 rasgos empleados por Katz y Braly (11) en su estudio

clásico sobre estereotipos raciales entre 100 estudiantes

universitarios en 1932,,

En el presente trabajo se escogieron cinco grupos

nacionales: los mexicanos, puesto que conocer el estereoti^

po de esta nacionalidad es el interés central de esta inves_

tigación; los japoneses, para saber qué piensan los estu-

diantes sobre sí mismos; los estadounidenses, nacionalidad

con la que han existido conflictos y sobre la que hay con-

siderable información; los filipinos, por pertenecer a un

país asiático, pero que por haber sido colonia española po-

drían ser considerados por los encuestados como un pueblo

latino y, finalmente, los brasileños, por ser un pueblo la-

tinoamericano y para saber si existe alguna diferencia en-

tre el estereotipo de los mexicanos y el de los brasileños,

Se pidió a los estudiantes que escogieran las 5 ca-
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racterísticas más representativas de cada una de las cinco

nacionalidades.. Como segundo paso se les pidió marcar en

orden descendente del 1 al 5 la nacionalidad de la persona

que más les gustarla elegir como amigo, esto con el fin de

conocer la preferencia o rechazo hacia cada una de las na-

cionalidades,.

2,.6 Aplicación y resultados,,

Se elaboró un cuestionario en japonés ,* que se impri_

mió y se repartió a los sujetos para que lo llenaran, No

se les pidió anotar su nombre para dejarlos en entera liber_

tad de elegir las características que consideraran más re-

presentativas de cada una de las cinco nacionalidades. En

el momento en que los cuestionarios eran devueltos se anotó

si la persona pertenecía al sexo femenino o masculino.

Las instrucciones que contiene el cuestionario impre_

so son las siguientes:

1.. - Esta encuesta tiene como finalidad hacer un es-
tudio sobre características nacionales.

2..- En esta misma hoja encontrará una lista de 65
características., Escoja las cinco que conside-
re más representativas de cada una de las cinco
nacionalidades que aparecen abajo y anote el níS
mero correspondiente en los cuadros que hay pa-
ra tal fin,,

* Apéndice I
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3..- Al terminar de escribir los números de las ca-
racterísticas que escogió, anote lo siguiente:
Si tuviera que elegir como amigo a una persona
de estos cinco países ¿Cuál nacionalidad esco-
gería? En los cuadros a la derecha anote del
1 al 5 el orden de su preferencia,

4.- No se trata de una prueba, por lo que no exis-
ten respuestas correctas o incorrectas..

Muchas gracias por su colaboración.

Cuadros para respuestas

Nacionalidad

mexicano

japonés

brasileño

estadounidense

filipino

Características Orden de preferencia

mexicano

japonés

brasileño

estadounidense

filipino

Lista de características

1,

2 ,

3,.

4.,

5,,

6.

7,;

8,,

9,

10,,

11,

superficial

sugestionable

de voluntad débil

melancólico

desconfiado

cobarde

musical

convencional

científico

revolucionario

apegado a la familia

12,,

13,

14,,

. 15..

16,

17,.

; 18.,

19,

20.

21,

22.

rico

impulsivo

sensual

dado al placer

sucio

metódico

metalizado

diligente

apestoso

militarista

de voluntad firme
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23,,
24..

25,.

26,.
27,.

28.,

29..

30..
31..

32,,

33.,
34.,

35..
36.,

37..

38.,

39..

40..

41..

42,.

43,.

44,.

artístico
peleonero

inteligente

individualista
nacionalista

cruel

abnegado

sociable

religioso

vengativo

apasionado

hábil en los negocios

caballeroso

progresista

atrasado

amable

no confiable

agresivo

deportista

astuto

pulcro

desordenado

45..
46.

47,

48.

49.

50.

51,,

52,,

53,

54.

55,

56.

57,.

58.

59..

60,

61,

62,
63,

64.

65,

simple
leal

tradicionalista

esclavo

perezoso

sagaz

despreocupado

tontamente honrado

reservado

pobre

materialista

pacifista

conservador

supersticioso

salvaje

sin sentido del humor

imitador

avaro

alegre

enclenque

cortés

La tabla 1 resume cuantitativamente los resultados que se

encontraron, en ella se anotan las características escogi-

das en orden decreciente, a la derecha aparecen el número

de veces que fue marcada cada característica y su porcenta-

je,
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TABLA 1 Características asignadas a cada una de las. nacio-
nalidades.

CÁÍÍACTERISTICA

apasionado
musical
alegre
despreocupado
dado al placer
impulsivo
artístico
revolucionario
peleonero
sensual

diligente
imitador
convencional
apegado a la familia
sin sentido del humor
conservador
abnegado
cortés
sugestionable
melancólico

musical
alegre
apasionado
despreocupado
dado al placer
atrasado
simple
pacifista
impulsivo
amable

individualista
sociable
materialista
científico
agresivo
rico
alegre
metalizado
militarista
convencional

atrasado
pobre
supersticioso
apegado a la familia
despreocupado
leal
conservador
esclavo
religioso
salvaje

No.

mexicano
92
90
88
54
50
30
22
20
18
14

japonés
82
54
44
44
34
30
22
20
18
18

brasileño
60
60
52
50
36
28
26
26
22
20

e s tadoun id ense
68
68
68
54
38
36
26
24
24
16

filipino
48
38
30
24
24
24
22
22
20
18

PORCENTAJE

71..9
70,3
68 .8
42.,2
39,1
23 ,4
17..2
15,6
14 ,,1
10.9

64 ;i
42..2
34,.4
34,.4
26,6
23.,4
17.2
15,6
14 ,,1
14 ,,1

46.9
46,9
40.,6
39,1
28,1
21 ,9
20,3
20,3
17 ,2
15.,6

53 ,1
53 ..1
53 ,1
42,2
29..7
28,,1
20.3
18,8
18 ..8
12,5

37,5
29 ,,7
23.4
18 ,,8
18.8
18 ,8
17 ..2
17,2
15 .,6
14.1
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A partir de la Tabla 1, se puede ver que existe un e:s

tereotipo bastante definido del mexicano, se le caracteriza

como: apasionado, musical, alegre, despreocupado/ dado al

placer, impulsivo, artístico. Si se observan los porcenta-

jes asignados a cada uno de los rasgos se puede notar un al-

to grado de homogeneidad en la imagen que los estudiantes

tienen sobre los mexicanos., En general, en cuanto a su con-

tenido, el estereotipo muestra una dirección más bien de ti-

po positivo.,

Con relación a los japoneses, se puede observar que

los encuestados se piensan a sí mismos como: diligente,

imitador, convencional, apegado a la familia, sin sentido del

humor , conservador, entre otras características,, En general,

la imagen presenta un cierto grado de autocrítica aunque tam-

bién hay muchos rasgos positivos, por lo que se puede consi-

derar que la imagen es un tanto ambivalente.. Los calificati-

vos inteligente y nacionalista obtuvieron el mismo porcentaje

(14,.1%) que los rasgos sugestionable y melancólico,,

Respecto a los brasileños, el estereotipo que existe

sobre ellos concuerda en muchos aspectos con el de los mexi-

canos, es decir, los estudiantes no advierten diferencias en-

tre uno y otro pueblo latinoamericano,, Las características

que concentraron los mayores porcentajes fueron: musical,

alegre, apasionado, despreocupado, dado al placer, atrasado,

etc.,, que pueden ser consideradas como básicamente neutrales

o positivas,.
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En el estereotipo del estadounidense, de alguna for-

ma, hay un contenido negativo,. Las características más fre-

cuentemente asignadas fueron: individualista, sociable, mate-

rialista, científico, agresivo, entre otras. Esta imagen con

cuerda con la imagen ampliamente difundida por el mundo sobre

el pueblo norteamericano, de manera específica en lo referen-

te a calificarlo como individualista, materialista, rico, so-

ciable..

Hacia los filipinos el estereotipo muestra algunos as-

pectos que, a simple vista, pueden considerarse de tipo nega-

tivo,. Los rasgos que con mayor frecuencia se les asignaron

fueron: atrasado, pobre, supersticioso, apegado a la familia

despreocupado, conservador, esclavo, religioso, salvaje, etc.

Si consideramos que la consistencia o concordancia del

estereotipo está determinada por la frecuencia con que se es-

cogiS cierta característica, más del 50 por ciento de los es-

tudiantes encuestados calificó al mexicano como: apasionado,

musical y alegre; al japonés como: diligente y al estadouni-

dense como: individualista, sociable y materialista,

En la Tabla 2 se muestra el grado de concordancia al

asignar características a los cinco grupos nacionales.. El

grado de concordancia se refiere al número mínimo de carac-

terísticas que se deben incluir para obtener el 50 por cien-
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to de las posibilidades a seleccionar por los 128 estudian-

tes encuestados (a cada persona se le pidió seleccionar 5 ca-

racterísticas: 128 x 5 = 640),, Si hubiese un perfecto acuer_

do en la elección de rasgos, 2,5 características hubieran si-

do seleccionadas 320 veces,, Una total falta de concordancia

significaría que 32..5 características acumularían la mitad de

las posibilidades de elección,,

TABLA 2 Número mínimo de características nece-

sarias para acumular el 50 por ciento

de las asignaciones a cada nacionali-

dad,.

Nacionalidad

mexicano

estadounidense

japonés

brasileño

filipino

Número mínimo de
características

4

6

8

8

14

Número de veces que
se seleccionó

324

332

330

338

324

Como se puede observar en la tabla anterior, en todos

los casos la concordancia es bastante alta ya que más del 50

por ciento de las posibilidades de selección recayeron en 4

características, en el caso de los mexicanos y en 14 caracte-

rísticas para los filipinos,. Esto nos muestra que sí existen
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estereotipos generalizados sobre los grupos estudiados y que

la selección de una u otra característica no es un mero pro-

ducto del azar,.

También, conforme a esta tabla se puede afirmar que

el estereotipo más claramente definido es el de los mexica-

nos, ya que sólo 4 de las características acumularon más del

50 por ciento de los votos.

En la tabla 3 se señala el porcentaje de característi

cas positivas, negativas y neutras que fueron asignadas a ca

da nacionalidad,.

TABLA 3 Porcentaje de características positi-

vas, negativas y neutras.

Nacionalidad

mexicano

japonés

brasileño

estadounidense

filipino

Positivas

53 ,8

30.3

45.,5

21 ,0

19.6

Negativas

16,5

37.2

17,8

40..1

3 8,9

Neutras

29..7

32..5

36, ,6

38 ,9

41 ,,6

Con el fin de contar con un criterio más objetivo pa-

ra clasificar las características en positivas, negativas y
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neutras se elaboró una forma miemografiada en japonés* con

la lista de 65 características seleccionadas para este estu-

dio y se pidió a un grupo de personas japonesas, 20 en total,

que señalaran si a su juicio el significado de cada palabra

era "bueno", "malo" o "ni bueno ni malo". Con base en los

resultados de este cuestionario obtuvimos la siguiente cla-

sificación:

Características positivas: musical, científico, revo-

lucionario, metódico, diligente, de voluntad firme, artístico,

inteligente, apasionado, caballeroso, progresista, amable,

pulcro, leal, tradicionalista, pacifista, alegre, cortés; 18

rasgos en total,,

Características negativas: superficialt sugestiona-

ble, de voluntad débil, melancólico, desconfiado, cobarde,

convencional, dado al placer, sucio, metalizado, apestoso, mi_

litarista, nacionalista, cruel, vengativo, no confiable, agre.

sivo, astuto, desordenado, esclavo, perezoso, sagaz, reserva-

do, materialista, supersticioso, salvaje, sin sentido del hu-

mor, ambicioso, enclenque; que suman 29 características..

Características neutras: apegado a la familia, rico,

impulsivo, sensual, peleonero, individualista, abnegado, so-

ciable, religioso, hábil en los negocios, atrasado, deportis-

ta, simple, despreocupado, tontamente honrado, pobre, conser-

* Apéndice II
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vador, imitador; que hacen un total de 18 rasgos.,

Conforme a esta tabla, los mexicanos concentran el

porcentaje mayor de rasgos positivos, seguidos por los bra-

sileños y los japoneses. Las nacionalidades con el porcenta_

je más alto de características negativas son los estadouni-

denses y filipinos,. Es interesante señalar que los japone-

ses obtuvieron un porcentaje relativamente elevado de carac-

terísticas negativas lo cual nos indica que adoptan una posi_

ci6n autocrítica respecto al carácter japonés.

En cuanto a los porcentajes ocupados por las caracte-

rísticas neutras, el más alto corresponde a los filipinos,,

La Tabla 4 muestra el orden de preferencia asignado a

cada uno de los grupos, es decir, cuántas veces y a cuál gru-

po se le asignó cada uno de los números del 1 al 5..

TABLA 4 Clasificación de cada una de las cinco

nacionalidades por orden de preferencia

nre£ encia japonés mexicano brasileño estadounidense filipino

1 92 (71..9)* 12 ( 9,4) 10 < 7..8) 5 { 3..9)

2 8 ( 6.3) 24 <18,.8> 40 (31,3) 33 (25.8)

3 8 ( 6..3) 34 (26,6) 32 (25,0) 30 (23,4)

4 7 ( 5.5) 32 C25.0) 30 (23.4) 28 (21,9)

.5 5 ( 3,,9) 18 (14,1) 8 ( 6.5) 24 (18..8)

1 ( 0..8)

16 (12,5)

16 (12,5)

25 (19,5)

62 (48.,4)

* Entre paréntesis aparece el porcentaje



o o o
58,

La nacionalidad elegida en primer lugar mayor número

de veces fue la japonesa.. Esto es natural, ya que los japo-

neses tienden a preferir a sus compatriotas para relacionar-

se.. Por otra parte, el grupo menos escogido en primer lugar

y al que más se le asignó el quinto lugar fue el filipino,.

De entre los cuatro grupos extranjeros, el brasileño

fue escogido como amigo en segundo lugar por casi una terce-

ra parte de los encuestados (31..3%) , este resultado es inte-

resante puesto que es improbable que los estudiantes japone-

ses japoneses, sujeto de este estudio, hayan tenido oportuni-

dad de relacionarse de manera directa con algún brasileño..

Los mexicanos fueron el grupo más preferido en el ter-

cero y cuarto lugares, con un porcentaje del 26.5 y 25,0 res-

pectivamente.. De manera general, es posible observar una ac-

titud básicamente neutral hacia los dos grupos latinoamerica-

nos, con una ligera preferencia hacia los brasileños.,

En cuanto a los estadounidenses, los resultados pare-

cen un tanto ambivalentes pues una cuarta parte de los estu-

diantes, el 25,8 por ciento, les asignó el segundo lugar para

ser escogidos como amigos,
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2,7,, Conclusiones

La hipótesis 1) los estereotipos van a ser poco defi-

nidos hacia grupos lejanos geográficamente y poco familiares,

como los mexicanos y los brasileños, no se pudo comprobar ya

que conforme a los resultados, el estereotipo sobre ellos es

bastante definido, encontrándose un alto grado de concordan-

cia, en particular en el caso de los mexicanos,.

Como es natural, en ambos casos la imagen que de es-

tos pueblos se tiene en Japón no corresponde con exactitud a

la realidad, sino más bien a la idea difundida en casi todo

el mundo sobre el individuo latino en general.. Sin duda, es-

to se debe en mucho a la imagen que los medios masivos de co-

municación proporcionan sobre ciertos países, como son la mú-

sica brasileña y mexicana, la alegría del carnaval en Brasil,

etc,

La imagen de estos dos pueblos es en general positiva

puesto que el total de características positivas asignadas a

estos grupos por los estudiantes japoneses ocupan un porcenta_

je bastante alto, 53.8 y 45.5 respectivamente,

2) Los estereotipos sobre grupos étnicos con los que

hay o han habido conflictos recientes van a ser más definidos,

Esta hipótesis se pudo probar sólo parcialmente puesto que.
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si bien algunas de las características asignadas a los nor-

teamericanos concretamente, sí son bastante definidas, otras

características no lo son tanto. En las actitudes hacia los

estadounidenses al asignarles características como la de agre

sivo, militarista, metalizado, se puede notar cierto tinte a-

fectivo, quizás debido al hecho de que Estados Unidos fue el

país vencedor en la guerra o, a las, en ese entonces, recien-

tes agresiones norteamericanas contra Vietnam.

De las cuatro nacionalidades extranjeras utilizadas

en este trabajo, los estadounidenses son los que obtuvieron

el porcentaje más alto de características negativas, el 40,,1

por ciento..

Sin embargo, respecto a los filipinos se nota cierta

falta de definición en el estereotipo, es el tínico grupo en

que el porcentaje más alto asignado a uno de los rasgos ape-

nas llega al 37,5 por ciento.. A los filipinos se les asigna-

ron, a primera vista un mayor número de características nega-

tivas que a los otros grupos; por ejemplo se les caracteriza

como: esclavo, salvaje, atrasado, supersticioso y pobre,

Aunque si tomamos en consideración el total de carac-

terísticas negativas asignadas a los filipinos, estas obtuvie_

ron un porcentaje de 38,9 mientras que las características

clasificadas como neutras tienen un 41..6 por ciento..
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Con base en los resultados relativos a estas dos na-

cionalidades, estadounidenses y filipinos, con las que los

japoneses han tenido relaciones en épocas conflictivas, es

claro que la familiaridad no es un factor básico para hacer

que el estereotipo sea más definido.

Respecto a la hipótesis 3) van a ser de jipi interine

dio hacia el propio grupo y grupos afines, es decir, mediana-

mente definidos hacia los japoneses,. Considero que esta hi-

pótesis sí se comprobó pues en general, el estereotipo no es

muy definido,

Sin embargo el porcentaje de características negati-

vas asignadas a los japoneses es sorprendentemente alto, 37 .2

por ciento.

Es interesante hacer notar que en el estudio realiza-

do por jaratani en 1968, los estudiantes universitarios seña-

laron como rasgos más característicos de los japoneses el ser:

diligente, imitador, conservador, apegado a la familia, y tra_

dícionalista,,

Se nota coincidencia con nuestros resultados en la

imagen que los japoneses tienen sobre sí mismos.. De igual ma

ñera, en la investigación de Jaratani, los rasgos asignados a

los estadounidenses con más frecuencia fueron: sociable, mate
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rialista, individualista, rico y agresivo, los cuales tam-

bién coinciden con los resultados de este trabajo,, Con se-

guridad esto se debe a que entre los japoneses este estereo-

tipo de los estadounidenses está bastante difundido.

En el mismo estudio, Jaratani encontró que los ras-

gos más comúnmente asignados a los brasileños fueron; aler

gre, apasionado, despreocupado, musical y pacifista, los que

también coinciden en alto grado con los del presente trabajo,,

En la tabla 5 se indican las características que eli-

gieron con mayor frecuencia los estudiantes universitarios en

cuestados por jaratani y las que señalaron los sujetos de es-

ta investigación para calificar a los japoneses, a los estado

unidenses y a los brasileños.,

TABLA 5 Tabla comparativa de las característi-

cas encontradas por Jaratani y las de

este estudio..

Japones

diligente

imitador

conservador

apegado a la
familia

tradicionalista

64

42

23

34

10

K59)*

2(34)

4(24)

4(22)

9(19)

Estadounidense

sociable 53,,1(4X)

materialista 53.. 1 (3.8)

individualista 53 ..1(35)

rico 28 ,,1(34)

agresivo 29.7(22)

Brasileño

alegre 46.9(46)

apasionado 40.6(46)

despreocupado 39,1(40)

musical 46,.9(27)

pacifista 20,3(21)

* Entre paréntesis los porcentajes del estudio de Jaratani,,
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En la tabla anterior podemos observar que las cinco

características seleccionadas con mayor frecuencia por los

estudiantes universitarios en el estudio realizado por Jara-

tani son muy similares a las que escogieron los sujetos de

la presente investigación,.

Una diferencia que es muy interesante destacar es que,

en el caso de los rasgos asignados a los japoneses por nues-

tros sujetos, el calificativo tradicionalista ocupa el déci-

mo quinto lugar/ mientras que en la investigación de Jaratani

ocupa el quinto lugar, aunque el porcentaje que le corresponde

en ambos casos no es muy diferente,,

Por lo que respecta a los estadounidenses, de los cin-

co rasgos asignados por los sujetos de Jaratani a esa nacio-

nalidad, cuatro rasgos coinciden con los de nuestro estudio

y en los porcentajes hay bastante homogeneidad..

De los cinco rasgos más frecuentes usados por los su-

jetos de Jaratani para caracterizar a los brasileños, cuatro

son iguales a los de nuestros sujetos, variando sólo ligera-

mente el orden en que fueron seleccionados,, La diferencia

más importante corresponde al porcentaje del rasgo musical,

en el trabajo de Jaratani és del 27 por ciento y aparece en

el cuarto lugar y en el nuestro asciende a un 46,9 por cien-

to y ocupa el primer lugar según la frecuencia con que fue

TISIS CON
FALLA DI ORIGEN
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seleccionado,,

Conforme a las comparaciones arriba señaladas, se pue_

de afirmar que hay una correspondencia bastante alta en los

resultados de ambos estudios, lo cual nos habla de la exis-

tencia de estereotipos nacionales claramente definidos entre

los estudiantes japoneses..
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CAPITULO III

Estereotipos de México en la prensa japonesa.

3..1 México y Japón en los periodos 1950-1970 y 1980-1982,.

En el lapso 1950--1970, los regímenes posteriores a la

Segunda Guerra Mundial, se inician con el gobierno de Miguel

Alemán quien fue presidente de 1946 a 1952,, Este periodo/ .

que es también el de la Guerra Fría y principios de la de

Corea, se caracteriza por un impulso al desarrollo del país

sobre bases capitalistas.. Es el inicio de una época de mo-

dernización y crecimiento a través de la industrialización,.

Miguel Alemán fomentó en gran medida la inversión ex-

tranjera para financiar las industrias y reorganizó la econo-

mía favoreciendo el crecimiento de las empresas grandes,, Du-

rante este periodo se extendió la red de comunicaciones te-

rrestres y aéreas y se impulsó la electrificación del país,.

Sin embargo, todo este desarrollo se logró a costa de frenar

los avances en el campo ya que casi paralizó la reforma agra-

ria, donde apenas se llevó a cabo un limitado reparto de tie-

rras,

A partir de 1952, se inicia el mandato del Presidente

Adolfo Ruíz Cortines quien desempeñó una política liberal que

trataba de cambiar el rumbo que su antecesor había dado a la
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política del país en materia económica., Ruíz Cortines in¿

cia una campaña de moralización con el fin de acabar con la

corrupción entre los funcionarios públicos y practica una

política de austeridad para hacer frente a la inflación que

aquejaba a la economía mexicana.

Durante su gobierno se trata de impulsar el campo,

para lo cual se crea el Seguro Agrícola Integral que supues-

tamente protegería al campesino en caso de desastre o fraca-

so en la cosecha, proyecto que nunca dio los frutos espera-

dos.. Las políticas de Ruíz Cortines continuaron insistien-

do en el desarrollo industrial, por medio de la protección

arancelaria a los empresarios,

A Ruíz Cortines le tocó gobernar el país en un perío-

do de graves tensiones internacionales como fueron la Guerra

de Corea y la Guerra Fría.,

Como sucesor de Ruíz Cortines, asume la presidencia

Adolfo López Mateos (1958-1964) quien en lo interno trató de

vigorizar la economía y de llevar a cabo medidas para mejo-

rar los sistemas de salud pública, Brindó un gran impulso a

la educación en todos los niveles, desarrolló la electxifica_

ción, en especial en las zonas rurales y, expropió la Compa-

ñía de Luz y Fuerza.
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En lo exterior, durante su régimen, cuando ocurre el

bloqueo comercial contra Cuba, México mantiene sus relacio-

nes con ese país tanto a nivel diplomático como comercial,.

En sus viajes ál extranjero, López Mateos sostiene la polí-

tica pacifista de México basada en los principios de "no in_

tervención" y "autodeterminación de los pueblos",,

Es el primer Presidente mexicano que viaja al conti-

nente asiático y visita Japón en octubre de 1962.

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) toma las riendas del

país después de López Mateos.. Uno de los hechos más signi-

ficativos de su gobierno fue la gran importancia que le dio

a la educación, renglón que durante su gestión, llegó a ocu

par la parte más alta en el presupuesto nacional,.

En el lapso 1964--1970, se hacen esfuerzos por brindar

protección a la infancia y se concede a los jóvenes el dere-

cho a voto a partir de los 18 años,»

En este sexenio se inicia la construcción del tren

subterráneo en la Ciudad de México y se celebran los XIX

Juegos Olímpicos, antes de la iniciación de los cuales ocu-

rre el movimiento estudiantil que llegó a adquirir grandes

proporciones, con los resultados desastrosos que todos cono

cernos.
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En cuanto al lapso comprendido entre 1980-1982/ co-

rresponde a la parte final del gobierno de José López Porti^

lio el cual se caracteriza por el estímulo que se dio al

crecimiento económico con base en la"petrolización" de la

economía,.

México se transformó en un importante país exporta-

dor de petróleo fuera de la OPEP, Con las ventas del petró

leo se pensaba financiar la reorganización del sector agro-

pecuario, proyecto que tenía como finalidad lograr la auto-

suficiencia en materia de alimentación.. De igual manera,

las divisas obtenidas con el petróleo servirían para frenar

el endeudamiento del país y disminuir la deuda externa,,

La exportación de petróleo crudo y sus derivados en

1971 era del 2.2 por ciento del total de exportaciones; diez

años después, para 1981 comprendía él 68..5 por ciento y en

1982, el 74,3 por ciento de las exportaciones mexicanas..

Mientras la mayoría de los países industriali-
zados desarrollados atravesaban por una situa-
ción crítica de recesión económica profunda y
generalizada, México afrontó en 1980, los pro-
blemas derivados del rápido crecimiento y la lla_
mada"petrolización" de la economía, entre otros,
una alta tasa de inflación, un crecimiento rápi-
do de la oferta monetaria, una baja productivi-
dad de la agricultura y e n general una contracción
de la economía no petrolera,(1)
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Junto con esto, en 1981 ocurre una caida en los pre-

cios internacionales y con esto se inicia la declinación

del auge petrolero, la escasez de dólares y el derrumbe de

la economía nacional,. Para 1982, la limitada demanda inter-

nacional abatía cada vez más los precios gracias a las reser_

vas con que llegaron a contar los países más avanzados,.

Del otro lado del Océano Pacífico, al iniciarse el

periodo 1950-1970, Japón todavía se encontraba bajo las fuer

zas de ocupación, que, comandadas por el general Douglas

Mac Arthur, habían recomendado una serie de reformas radica-

les para reestructurar el país en todos los órdenes,. Se lie

varón a cabo reformas en la educación, en la política, en la

economía, en la agricultura y en otros sectores.

Todas estas reformas tenían como finalidad hacer de

Japón un país inofensivo militarmente y autosuficiente en

materia económica,,

Para 1950, las ciudades se encontraban aún en proceso

de reconstrucción, En junio de ese año, estalla la Guerra

de Corea durante la cual Japón habría de convertirse en una

base firme desde la que se podían movilizar libremente las

tropas estadounidenses,. De hecho, la primera división que

Estados Unidos envía a Corea pertenecía a las fuerzas de ocu_

pación estacionadas en el archipiélago japonés.
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La Guerra de Corea ayudó en gran medida a la re-
cuperación económica de Japón que "... saz tía.
las solicitudes especiales de las fuerzas de las
Naciones Unidas. ...Durante la Guerra de Colea
las fábricas y talleres japoneses se encontraban
atareados en la manufactura de gran variedad de
suministros para las tropas en Corea",. (2)

En virtud de que la guerra se prolongó por tres años

la economía japonesa se benefició enormemente, empleando

esas ganancias para modernizar su aparato industrial y para

impulsar el campo, al grado que logró reducir bastante sus

importaciones de arroz, alimento básico para el pueblo japo

nés. En 1951 la producción industrial se había recuperado

hasta llegar al nivel que tenía en 1936,

El Tratado de San Francisco, que devuelve a Japón su

soberanía se firma en septiembre de 1951; simultáneamente

japón y Estados Unidos firman un Pacto de Seguridad median-

te el cual Japón autorizaba la presencia de tropas estadou-

nidenses en su territorio para garantizar su defensa y segu

ridad.

Ambos tratados entran en vigor a fines de abril de

1952, día en que termina oficialmente la ocupación, y Japón

vuelve a ser un país independiente.,

El desarrollo económico japonés empieza a partir de

la década de 1950 y se continúa en forma sorprendente hasta
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la crisis del petróleo en 1973,

Muchos observadores han afirmado que la ausencia de

un ejército formal, es uno de los elementos que contribuya

a la recuperación de la economía. Hay que recordar que coii

forme a la Constitución japonesa, existe la prohibición de

crear una fuerza militar.

Para lograr el enorme desarrollo que hemos visto en

las últimas décadas, japón adoptó diversas medidas como fu<5

ron: el estímulo a las inversiones internas, la importación

de tecnología, la expansión de la producción y el impulso a

ciertas áreas de la industria como la petroquímica, la elec-

trónica, la siderurgia, la industria automotriz, entre otras,

las que crecieron a un ritmo impresionante., El avance fue

especialmente notable en el campo de las industrias química

y pesada.

La Guerra de Vietnam en la década de 1960 también be-

nefició a la economía japonesa, ya que sirvió como aprovisio

nador industrial y militar. Se dice que con la intensifica-

ción del conflicto bélico japón se convirtió en el principal

mercado extranjero para la obtención de armas. De igual

forma, en las bases de Estados Unidos, principalmente en las

de Okinawa, se reparaba y hacía el mantenimiento del equipo

bélico..
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Por más de 20 años Japón logró sostener una tasa de

crecimiento del PNB cercana al 10 por ciento.. A pesar de

ser un país carente de recursos naturales ha podido conver-

tirse en el segundo o tercer país económicamente más pode-

roso del mundo y en una de las naciones industrializadas

con crecimiento mayor.,

Japón en la década de los 80 continua siendo una

gran potencia económica a nivel mundial que depende en gra-

do considerable de las exportaciones de materias primas pro-

venientes de los países subdesarrollados con los que, como

México mantiene estrechas relaciones de interdependencia en

materia económica.

El exceso de exportaciones japonesas a Estados Unidos

y a países europeos ha provocado en años recientes una fric-

ción por el comercio con esos países,

Japón en lo interno ha logrado considerables adelan-

tos en el nivel de vida de la población, bajas tasas de nata_

lidad y mortalidad y una tasa de desempleo comparativamente

menor que la de otros países desarrollados,,
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3,.2 La Piensa en Japón.

Japón es un país de ávidos lectores,. Con toda segu-

ridad, en pocos países del mundo se lee tanto como en Japón.

Las editoriales publican una gran cantidad de libros, la

mayoría de ellos con tirajes muy altos que por lo general

se agotan en poco tiempo,, En los casos más exitosos las re_

ediciones se repiten una y otra vez,.

En la década 1950, una primera edición constaba
por lo menos de tres mil copias y un best-seller
era aquel que vendía más de cien mil. Por ejem-
plo la traducción de El Diario de Ana Frank ven-
dió más de ciento treinta mil copias sólo en
1953; este libro ocupaba un tercer lugar en la
lista de éxitos editoriales para ese año, (3)

Una de las razones de esa pasión por la lectura es

el altísimo índice de alfabetismo entre la población adulta,

que virtualmente llega a un 100 por ciento, por un lado, y

tal vez la dificultad del idioma escrito que requiere de un

continuo reforzamiento, por el otro,

Los japoneses no únicamente leen libros sino también

periódicos, cada familia está suscrita por lo menos a dos

periódicos que recibe y lee todos los días, ya que un por-

centaje bastante importante de los periódicos qué se impri-

men se reparten a domicilio,
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Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores

de Japón, en octubre de 1974 había 126 periódicos (4) que

tenían una circulación diaria de 58 millones de ejemplares,

incluyendo sus ediciones matutina y vespertina. En el mis-

mo mes de 1977, el numero de periódicos ascendía a 137,

mientras que la circulación diaria era de 62 millones de

ejemplares. Esto significa que en cada hogar se lee un pro

medio de 1.25 periódicos diariamente. (5)

Una de las peculiaridades más llamativas de la pren-

sa japonesa es que los principales periódicos son de circu-

lación nacional y se imprimen en las ciudades más- importan-

tes a lo largo de todo el territorio japonés. Entre los

periódicos que se publican a nivel nacional encontramos tan_

to "periódicos de calidad" que están dirigidos a ciertos

circuios limitados, como periódicos tipo "tabloide" cuyos

principales lectores son las grandes masas de la población.

Los periódicos más importantes publican dos edicio-

nes diarias: una matutina y otro vespertina y además tie-

nen ediciones en inglés que se pueden conseguir en las ciu-
•

dades más grandes del archipiélago.

Por otro lado, las principales compañías de periódi-

cos publican también revistas de tipo semanal, mensual y
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otras.. Además, aparte de los periódicos nacionales exis-

ten también numerosos diarios regionales que imprimen impor-

tante tirajes,, Asimismo, existen numerosos periódicos depor-

tivos ..

En las siguientes tablas se puede observar el número

de ejemplares que imprimieron diariamente los principales pe_

riódicos japoneses en los años 1974 y 1978,,

TABLA 1

Promedio de circulación diaria de los princi-

pales periódicos en 1974,.

Periódico

Asaji
Yomiuri
Mainichi
Sankei*
Nijon Keizai

No. de ejemplares

10'883,000
10*557,000
7-063,000
2*876,000
2*626,000

Fuente: Anuario de los periódicos japoneses, 1974 (6)

TABLA 2

Promedio de circulación diaria de los princi-

pales periódicos en 19 78.

Periódico

Yomiuri
Asaji
Mainichi
Nijon Keizai
Sankei

No. de ejemplares

12*014,000
11*904,000
6*939,000
2'874,000
2'718,000

Fuente: Anuario de los periódicos japoneses, 1978 17)

* Sangyo Keizai Shimbun
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Conforme a las cifras del año 1971, la circulación del perió

dico Asaji era dos veces mayor que la del New York Daily

News, el principal periódico de Estados Unidos, como se puede

ver en la tabla 3, donde se comparan los tirajes de los prin-

cipales diarios del mundo,.

TABLA 3 .

Principales periódicos del mundo y sus tirajes

País

japón

n

E,E,,U,.U,.
tr

Gran Bretaña
11

Francia
Rep. Fed ..Alemana
Italia
URSS

"
Rep, Popular China

Periódico
U

Asaji
Yomiuri
Mainichi
New York Daily News
New York Times
Daily Mirror
Daily Express
Daily Mail
France Soir (vespertino)
Bild Zeitung
Corriere della sera
I zv.es ti ya
Pravda
Renmin Ribao

Tiraje
,000 ejemplares)

5,994
5,512
4,667
2,110

899
4,697
3,607
1,509
1,020
4,508

541
7,700
7,500
1,000

Fuente: Asociación Japonesa de la Prensa "Anuario de los
periódicos japoneses", £d, 1971, (8)

En base a datos de las Naciones Unidas correspondien-

tes a 1974, la circulación total diaria de periódicos en la

URSS era de 98 millones, en Japón de 62 millones de ejemplares,

al igual que en los Estados Unidos, mientras que en Gran Bre-

taña era de 25 millones y en la ReptSblica Federal Alemana de
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18 millones. (9)

La tabla 4 es una tabla comparativa donde aparece la

circulación diaria de periódicos en algunos países y al nú-

mero aproximado de ejemplares por. cada mil habitantes,.

TABLA 4

Tiraje diario de periódicos en algunos pauses

Japón
URSS
E..E.U.U.,
Gran Bretaña
Reo., Fed,, Alartana
Francia
Rep,. Pop.. China
Rep. Dem, Alemana
India
Polonia
Italia
México

Ano

1971
1969
1969
1966
1969
196S
1955
1968
1968
1969
1969
1965

No. de
periódicos

117
628

1,758
106

1,098
109
392
-
636
43
70
220

Tiraje
(1,000 ejemplares)

53,402
76,911
62,060
26,700
20,125
12,150
12,000
7,608
6,982
6,641
6,768
4,763

No., de ejemplares
(1,000 habitantes)

512
320
305
488
331
243
19
445
13
204
127
116

Fuente: Anuario Estadístico de las Naciones Unidas, 1970., (10)

Como se puede ver en la tabla anterior, Japón es el

país donde había el mayor numero de periódicos por cada mil per

sonas en el año de 1970, A pesar de tratarse de datos de hace

más de una década, considero que son importantes porque permi-

ten tener una idea de la cantidad de periódicos que existen y

el número de ejemplares que se imprimen en algunos países,. Por

otro lado, es de suponerse que aunque las cifras hayan variado

FALLA DE 0 M G E 1
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un poco, las proporciones no serán demasiado diferentes,

Las dos principales agencias noticiosas japonesas son

Kyodo (̂  SI } y Dyidyi ( #f ̂-) „ ambas cuentan con una extensa

red en todo el mundo que recolectan noticias, Kyodo tiene

corresponsales y agentes en 33 centros mundiales de noticias

y contratos con 44 agencias noticiosas extranjeras. Por su

parte Dyidyi tiene oficinas en 24 ciudades importantes del

extranjero y ha firmado contratos con 15 agencias,(11)

En resumen, se puede concluir que ningún país del mun

do tiene una difusión de periódicos tan alta como Japón, un

Índice tan alto de alfabetismo y una prensa tan poderosas y

organizada..

Los periódicos cuya circulación diaria supera, o se

acerca, a los 10 millones de ejemplares pueden considerarse

dentro de la clasificación de "periódico de calidad"..

La preferencia de los japoneses por los periódicos na

cionales es una muestra de su afán de homogenización, de que

rer sentirse y ser igual que todos sus demás compatriotas,

es con toda seguridad una forma de autoidentificación,,

Al referirse a la prensa japonesa Hermán Kahn señala

algunas de las razones por las que la prensa actúa como una
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de las fuerzas principales en la formación de la opinión pú-

blica..

Si bien existe una considerable discusión en
la prensa de los principales asuntos políticos,
es importante darse cuenta que esa discusión
casi siempre es conducida dentro de los límites
impuestos por el consenso existente (...) ya
que la prensa es en verdad un miembro de las
instituciones nacionales más que una subordina-
da de las mismas, y su mayor responsabilidad es
mantener el consenso y así reforzar la solida-
ridad y la unidad de la nación,. (12)

3,,3 Objetivo de la investigación,.

Esta parte del trabajo tiene como objetivo detectar y

analizar la imagen que sobre México y los mexicanos aparece

en la prensa japonesa para saber si existe alguna diferencia

de esa imagen dependiendo del periodo de que se trata, es de-

cir, cuál es la imagen predominante en el lapso 1950-1970 y

cuál es la imagen en los años 1980-1982,, Posteriormente se

tratará de hacer un análisis comparativo de los dos periodos

tomando en cuenta los acontecimientos históricos tanto en Ja-

pón como en México,.
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3 o4 Hipótesis de trabajo»

Las hipótesis que se plantean en esta parte del traba-

jo son las siguientes; 1) La cantidad de información sobre

México va a ser menor en el período 1950-1970 que en el pe-

riodo 1980-1982, 2) La información tenderá a concentrarse en

ciertas áreas de interés y su contenido será diferente en ca-

da período analizado, 3) El contenido de las noticias corres

pondiente al lapso 1950-1970 va a estar relacionado directa-

mente con los estereotipos sobre los mexicanos encontrados en

un grupo de estudiantes japoneses en 1971.

3,.5 Método y materiales seleccionados.,

Como instrumento de trabajo en esta paite de la inves-

tigación se recurrió a la hemerografía, material que se ana-

lizó utilizando la técnica llamada análisis de contenido, mé-

todo que puede considerarse una herramienta efectiva para la

investigación en las ciencias sociales, y que en especial se

ha empleado para analizar el contenido del material propor-

cionado por los medios de comunicación masiva, ya que permi-

te establecer criterios objetivos en el análisis..
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El análisis de contenido es una técnica de
investigación para la descripción objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido
manifiesto de la comunicación.. (.13)

Al fijar criterios como las categorías de análisis don

de se incluyen o excluyen ciertos aspectos del material heme--

rográfico es posible lograr objetividad y hacer un análisis

más sistemático del contenido del material.

Los materiales que se utilizaron para realizar esta in-

vestigación fueron los artículos periodísticos sobre México

disponibles en la Biblioteca Nacional de la Dieta (Kokuritsu

Kokkai Toshokan) ( © í © ^ Ŝ '-fcá) clasificados bajo los rubros:

condiciones sociales de México, política interna de México,

movimiento estudiantil y Juegos Olímpicos de México,. Así co-

mo los artículos que estaban incluidos en la sección correspon

diente a América Latina-

No se siguió ningún muestreo en la selección del mate-

rial, simplemente se recurrió a todo el material disponible

en la sección de artículos recortados en la Biblioteca de la

Dieta.. De hecho, no es posible saber si este material compren

de el total de artículos sobre México que se publicaron en la

prensa japonesa en ese lapso de 20 años.,

Por lo que respecta al material correspondiente a los
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años 1980-1982 (octubre 1980 - marzo de 1982) , fue ren

copilado por el Sr.. Yoneda Jiromi traductor de la Embajada

de México en Japón,. Se trata de los artículos disponibles

en los archivos de la Embajada, pero estos tal vez tampoco

comprendan todo el material periodístico aparecido en Japón

durante esos 18 meses, una de las xazones que nos llevan a

pensar en esa posibilidad es el contenido de los artículos,

ya que en su mayor parte se refieren principalmente a temas

de tipo económico, comercial y de negocios,

3.6 Resultados del período 1950-1970,

Los artículos analizados comprenden un lapso aproxima-

do de 20 años, de junio de 1952 a septiembre de 1970., Se en_

contraron 195 artículos periodísticos sobre México publicados

por diferentes diarios japoneses de la ciudad de Tokio, los

cuales se distribuyeron conforme a la tabla 5.,
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TABLA 5

Número de artículos sobre México de 1950 a 1970

A ñ o No., artículos Porcentaje

1950-1951
1952
1953
1954-1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

—
6
3
-
2
2
2
-
3

14
4

16
13 6

3
4

195

3..1
1..5

1.0
1,0

1.5
7,2
2.1
8,2

69 .7
l.,5
2.1

100 ..0

Como se puede observar en la tabla anterior, en la dé_

cada de los 50 casi no apareció información sobre México,

apenas llega al 4,6 por ciento de los artículos analizados.,

De enero de 1950 a mayo de 1952 y de enero de 1954 a diciem-

bre de 1959 no había ningún artículo sobre México,, Mientras

que en la década de los 60, debido a los Juegos Olímpicos

hubo un notable incremento en el número de noticias, el año

1968 acumuló el 69..7 por ciento del material.

En la tabla 6 se muestra la cantidad de artículos pro
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porcionados por los diferentes periódicos japoneses,,

TABLA 6

Periódicos y numero de artículos proporcionados por cada uno
de ellos,,

Periódico

Asaji
Nijon Keizai
Akajata
Sankei
Ilainichi
Tokio

•>

Nijon Dokusho
Yomiuri

No,, de artículos

161
17
6
3
2
2
2
1
1

195

Porcentaje

82,6
8,7
3,1
1,,5
1,0
1,0
1.0
0,,5
0.5

100,0

Conforme a las cifras de la tabla anterior, el mayor

porcentaje de noticias fue proporcionado por el periódico

Asaji/ seguido por el Hijon Keizai con una notable diferen-

cia en el número de artículos proporcionado por cada uno de

ellos,

Es importante observar que existe una enorme despropor

ción en la cantidad de artículos aparecidos en los tres perió

dicos japoneses mSs importantes: Asaji, Mainichi y Yomiuri,

por lo que es de suponerse que los artículos encontrados no

constituyen el total del material periodístico aparecido so-

bre México..

'ALLÁ DE ORIGEN
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Aquí también hay que señalar que en el caso de los

periódicos Asaji, Hijon Keizai y Sankei se incluyen tanto

artículos aparecidos en la edición matutina corno en la ves-

pertina,,

No fue posible localizar la procedencia de 2 de los

artículos analizados por lo que en la tabla 6 aparecen con

una ?..

Por lo que respecta al contenido de los artículos, pa

ra organizar la información se establecieron 13 categorías

asunto-tema, mediante las cuales se trató de clasificarla de

una manera objetiva., Las categorías utilizadas son las que

a continuación se señalan,.

D fielaci-,ones internacionales, aquí se incluyeron to

das las noticias o comentarios referentes a las relaciones

diplomáticas, culturales y comerciales de México con otros

países, excepto Japón,

2) Relaciones México-Japón, en esta categozía se cía

sificaron todas las noticias que hicieron mención de las re-

laciones entre ambos países, en cualquier campo,,

3) Cultura, en esta categoría se incluyó todo lo re-

ferente a la cultura, la historia, el arte o la religión en
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México.

4Í Educación, aquí se clasificaron todos los datos

que hacen referencia al nivel de educación en México y a las

medidas gubernamentales al respecto,.

5) Política, en este apartado se incluyeron todos los

comentarios relativos a la política interna de México,,

6) Economía, incluye lo relacionado con la economía

mexicana, los negocios y las medidas políticas en este senti-

do,.

7) Condiciones sociales, en esta categoría se clasifi^

carón todos los comentarios acerca de la situación social en

México y las condiciones de vida de los mexicanos,.

8) carácter nacional, en esta sección se clasificaron

todas las frases o adjetivos que hacen referencia al carácter

o temperamento del pueblo mexicano,. Considero que esta cate-

goría es especialmente importante ya que su contenido va a

estar muy ligado con la formación de estereotipos,.

9) Movimiento estudiantil, este tema se consideró

aparte debido a la gran cantidad de noticias que aparecieron
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en los periódicos japoneses, donde se le dio una amplia di-

fusión por su proximidad con los Juegos Olímpicos de 1968.

10) Deportes ,

11) Diversiones,.

12) Delincuencia.

13) Clima,,

En estas cuatro categorías se incluyen los comentarios

o noticias apropiados a cada uno de esos temas..

El contenido asunto-tema de las 13 categorías utiliza-

das se dividió en dos grupos; categorías cuyo contenido es

de tono fuerte y aquellas cuyo contenido es de tono ligero,

es decir, conformé a la seriedad o poca importancia del conté

nido de los temas,, Dentro de las categorías de tono fuerte

se consideraron: relaciones internacionales, relaciones Méxi

co-Japón, cultura, educación, política, economía, condiciones

sociales, carácter nacional, movimiento estudiantil y delin-

cuencia,, Dentro del grupo <3e categorías de tono ligero se iri

cluyen: deportes, diversiones y clima,,

En la tabla 7 aparece el porcentaje correspondiente a
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cada una de las 13 categorías .

TABLA 7

Categorías asunto-tema y sus porcentajes

90,

Categoría asunto-tema

deportes
movimiento estudiantil
condiciones sociales
carácter nacional
política
economía
cultura
relaciones internacionales
diversiones
clima
relaciones México-Japón
educación
delincuencia

Nítmero

147
40
22
16
15
10
10
9
7
6
5
4
4

295

Porcentaje

49..8
13 ,,6
7..5
5.,4
5..1
3,.4
3.,4
3..1
2,.4
2,0
1..7
1,4
1.4 .

100,0

Como es natural, en un mismo artículo se pueden identi_

ficar varios asunto-teraa por lo que en el total (295) hay una

discrepancia con respecto al número de artículos encontrados

(195).,

La categoría que acumuló el porcentaje más alto fue la

de deportes, con 49..S por ciento, que pertenece al grupo de

categorías de tono ligero, con lo cual el porcentaje de estas

asciende a 69..2- Las categorías de tono fuerte acumularon el

30..8 por ciento, aquí el asunto-tema condiciones sociales al-
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canzÓ un 7,.5 por ciento.

Si suprimimos las categorías deportes y movimiento es-

tudiantil, la categorías condiciones sociales fue la ra&s alta,

esto significa que los comentarios sobre la situación social

en México y las condiciones de vida de los mexicanos tuvieron

cierta preeminencia en los artículos periodísticos,,

Asimismo, es interesante observar que la categoría

relaciones México-Japón obtuvo un porcentaje bastante reduci-

do, 1.7 por ciento,,

En la tabla 8 se señala la fuente de -procedencia de

las noticias sobre México,

Tabla 8

Fuente de las notic as

F u e n t e

Agencias noticiosas extranjeras

Corresponsales japoneses en ííéxico

No especificada

Kyodo

Corresponsal japonés en otros países

Otros periódicos o revistas

Número

97

47

32

15

10

4

205

Porcentaje

47,,4

22,9

15 .,6

7,3

4..9

2.0

100 ..0
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Como se puede ver en la tabla anterior, la mayor par-

te de las noticias sobre México en la prensa japonesa corres-

pondientes al periodo 1950-1970 provinieron de agencias noti-

ciosas extranjeras: AP (39)*, Reuter (31 ) , APP (14),

UPI (12) y Tass (1) que contituyen el 47,.3 por ciento del to-

tal,, La segunda fuente de procedencia fueron los corresponsa_

les japoneses en México, sin embargo de 47 artículos enviados

por corresponsales, sólo 12 de ellos, es decir, una cuarta

parte no corresponden a los Juegos Olímpicos o al Movimiento

Estudiantil,,

La discrepancia en el total (205) con el número de

artículos analizados (195) se debe a que en algunos casos se

identificaron dos o tres fuentes en un mismo artículo, por

ejemplo: Asa3i, Cd, de México, 29 oct, UPI = Kyodo,.

En la tabla 9 se trató de resumir cuáles fueron los

principales actores de las noticias en los artículos sobre

México,. Para esto, se suprimieron los 100 artículos que

trataban exclusivamente de los Juegos Olímpicos, de los 95

artículos restantes se obtuvieron los resultados,

* Entre paréntesis aparece el número de artículos..
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Tabla 9

Actores de las noticias

93

A c t o r e s

estudiantes

presidentes y expresidentes

pueblo en general

militares y policía

secretarios de Estado, funcionarios

y otros políticos,,

mujeres

niños

partidos políticos

Revolución mexicana

celebridades

figuras históricas

otras personas

Numero

43

32

31

29

28

19

12

10

8

4

2

12

230

Porcentaje

45,3

33.7

32,.6

30..5

29.5

20..0

12,6

10 ,,5
9,,4

4,,2

2 ,1

12.6

Se consideraron actores de las noticias a los principia

les personajes mencionados de alguna manera dentro del texto

del artículo.. En un mismo artículo es común encontrar dos o

más "actores"..

A partir de la tabla se puede ver que los principales

actores de las noticias fueron los estudiantes (45.3%), esto

se debe a la enorme cantidad de atención que se brindó al mo

vimiento estudiantil,
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De los presidentes y expresidentes los más menciona-

dos fueron Miguel Alemán, Adolfo López Mateos, éste princi-

palmente en artículos relacionados con las Olimpiadas, ya

que fungió como Presidente del Comité organizador de los Jue

gos,, También se menciona a Adolfo Ru£z Cortines y Gustavo

Díaz Ordaz, este último se menciona en varios artículos reía

cionados con el problema estudiantil.. Asimismo, se menciona

a Lázaro Cárdenas, Porfirio Díaz, Benito Juárez, Avila Cama-

cho y Calles.

En pueblo en general se incluyeron a los obreros y

campesinos, este "actor" fue mencionado en un 32,.6 por cien-

to de los artículos,, Los militares, policías y granaderos

fueron mencionados en 30..S por ciento de los artículos por

su relación con el movimiento estudiantil,

De los secretarios de Estado, funcionarios y otros po

líticos se menciona a Luis Echeverría y al rector Javier Ba-

rros Sierra en relación al conflicto estudiantil y a Pedro

Ramírez Vázquez en relación <x las Olimpiadas,,

Las mujeres y los niños fueron mencionados 20.0 y 12,6

por ciento de los artículos respectivamente, apareciendo de

manera clara en los artículos descriptivos de la sociedad me

xicana.. Al referirse a las mujeres se les califica de gua-
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pas y apasionadas y se les menciona por su participación en

el conflicto estudiantil,, Al hablar de los niños se señala

que muchos trabajan en las calles como vendedores ambulan-

tes, este hecho, sin duda es muy llamativo a los ojos de

los japoneses..

En otros se incluyeron las menciones a la clase me-

dia, a los terratenientes, burócratas, presos políticos y

guerrilleros,

De los partidos políticos, el que con más frecuencia

se mencionó es el PRI seguido del PAN y el PCM, dando un to-

tal de 10,5 por ciento para los partidos políticos,,

Con cierta frecuencia (9., 45) se hace alguna alusión a

la Revolución mexicana, Como celebridades encontramos men-

cionados a Diego Rivera, Orozco y Siqueiros (4,2%) y como fi_

gura histórica a Hernán Cortés (2,.1%) „

En la tabla 10 aparecen los lugares mencionados ex-

plícitamente dentro de los artículos.. Esta tabla también se

basa en 95 artículos,
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Tabla 10

Localización de las noticias

L u g a r

Cd.. de México

Guadalajara

Acapulco

San Luis Potosí

Teotihuacan

Manzanillo

Salina Cruz

Guanajuato

Edo.. de Guerrero

Edo de Veracruz

Zona fronteriza norte

Número

61

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

78

Porcentaje

64 ..2

3,2

3,.2

2..1

2.1

2.1

1..1

1..1

1..1

1..X
í.i

82..1

El lugar más mencionado fue la Ciudad de México (64,2%) ,

seguido* con una enorme diferencia por Guadalajara y Acapulco

(3 .,2%),, Es de suponerse que el faltante 17,9 por ciento, se

refiere a México como nación aunque no está indicado dentro

del tejíto del artículo,

En resumen^ se puede decir que la década de los 50 fue

una época de indiferencia hacia México dentro de la prensa ja

ponesa,. En la década de los 60 se registró un notable aumen-

to de noticias, pero la mayoría de ellas se refieren a los

Juegos Olímpicos de 1968 y al movimiento estudiantil de ese

mismo año.



o o o
97

Es de notarse que no se encontró ninguna referencia

al viaje del Presidente Adolfo López Mateos a Japón en 1962,

lo que nos hace pensar que los artículos analizados no cons-

tituyen el total del material publicado sobre México en la

prensa japonesa.

De manera global, los artículos analizados presentan

una imagen unilateral de la realidad mexicana, que parece un

tanto desproporcionada, la cual se centra en la Ciudad de Mé_

xico que es calificada como una ciudad bonita, moderna y con

muchos atractivos turísticos,. Otra de sus características

que con frecuencia se menciona es su altura sobre el nivel

del mar,.

Por ló que respecta a la situación social mexicana,

se enfatiza el hecho de que México es un país sin clase me-

dia y se habla de la enorme desproporción existente entre

ricos y pobres..

Se menciona que México es un país con una población

básicamente mestiza, se cementa que los mexicanos tiene cier_

to parecido físico con los japoneses, Y respecto al carác-

ter de los mexicanos, el material analizado proporciona una

imagen estereotipada del mexicano, se le califica de alegre,

despreocupado, apasionado, dispuesto a disfrutar de la vida

y tomar las cosas con calma, se dice que es un pueblo de tem
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peramente sanguíneo, amante de las revoluciones y de las co-

rridas de toros,

Sobre México, se habla de su clima benigno, su abun-

dancia de materias primas, México es mencionado como el país

del "mañana", no por ser el país del futuro sino por la cos-

tumbre tan extendida de dejar todo para el día siguiente,, Se

califica a México como "país de sol y de cactus, de pasión y

entusiasmo".

Las siguientes son algunas de las expresiones más co-

múnmente utilizadas para caracterizar a México y los mexica-

nos..

México

- país del"mañana"

- país de la revolución y las corridas de toros

- país de toros, cactus, flores y mujeres bellas

- país apasionado y pacífico

- país de sangre, pasión y entusiasmo

- país acostumbrado a las revoluciones

- país de sol

- país donde brilla un sol dorado

- país turístico

- país que se graduó de la revolución
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Mexicanos

- pueblo excitable y de temperamente sanguíneo

- pueblo amante de las revoluciones

- pueblo impulsivo

- los mexicanos son despreocupados y hacen todo con

calina

- los mexicanos son amigables

- los mexicanos poseen una naturaleza afable

- los mexicanos son muy despreocupados

- los mexicanos son alegres

Como se puede observar, hay una imagen bastante este-

reotipada tanto de México como de los mexicanos, ya que sólo

presenta Unos cuantos aspectos los cuales están exagerados,

mientras, por otro lado, se ignoran muchos factores,,

Sin embargo, de una manera más realista y objetiva se

habla de México como un país en proceso de desarrollo, como

el único país política y económicamente estable de toda Amé-

rica Latina, "De los veinte países latinoamericanos no hay

ninguno que goce de la estabilidad y tranquilidad política y

económica de México" (Asaji 28-XI-1962)„

También se hace referencia al carácter peculiar del

gobierno mexicano diciendo que existe una "democracia" esti-

lo mexicano, citando al PRI como partido dictatorial pero don_
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de participan representantes de todos los sectores de la po-

blación como campesinos, obreros e intelectuales.

Asimismo, se destaca el principio de no reelección es-

tipulado en la Constitución mexicana, la división entre Esta-

do e Iglesia y las medidas progresistas del gobierno (época

de Miguel Alemán y Adolfo Ruíz Cortines), y su interés por el

mejoramiento de la seguridad social,,

Se habla sobre el alto índice de analfabetismo y las

medidas gubernamentales para disminuirlo,. Con simpatía se

señala que el 20% del presupuesto nacional se destina a la

educación y que se han hecho muchos esfuerzos por elevar el

nivel de vida de la clase trabajadora..

Por lo que respecta a las relaciones entre México y

otros países con frecuencia se citan la existencia de contac-

tos diplomáticos entre México y Cuba, la aceptación de exilia,

dos políticos de varias naciones durante el gobierno de Cár-

denas y el hecho de que México se negara a tener relaciones

con la dictadura franquista.,

Se puede afirmar que en general, los periódicos anali-

zados presentan una imagen de México básicamente neutral, sin

embargo, en algunas de las categorías asunto-tema se puede ob_

servar una ligera tendencia ya sea positiva o negativa en su
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tratamiento,. Por ejemplo, se critica la participación tan

violenta de la policía y el ejército durante el conflicto es_

tudiantil de 1968,

A manera de conclusión/ los artículos estudiados pre-

sentan sólo algún aspecto de la realidad mexicana sin profun-

dizar en ningún tipo de análisis, en la mayoría de los casos.,

De 1950 a 1970 se encontraron 20 artículos sobre Amé-

rica Latina en general los cuales se distribuyeron conforme a

la tabla 11..

Año

Tabla 11

Artículos sobre América Latina

Ndmero Periódico

1959

1960

1963

1967

1968

1969

1971

2
1

3

3

8

2
1

20

Asaji (2)

Asaji (1)

Asaji (2), Nijon Keizai (1)

Yomiuri (3)

Yomiuri (7), Asaji (1)

Asaji (2)

Asaji (1)

Todos los artículos fueron escritos por los correspon-

sales de esos periódicos establecidos o de viaje en esa re-

SIS m
RIGEN
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gión.. En Xa mayoría de ellos se habla de las condiciones so-

ciales y económicas de los diferentes países latinoamericanos,,

Al referirse a los habitantes de estos países, se usan

con frecuencia calificativos similares a los encontrados para

calificar a los mexicanos, se habla de los latinoamericanos

como personas que "saben gozar la vida", "amables", "de tempe

ramente sanguíneo", "alegres y saben divertirse", "todo es

mañana", son "alegres y despreocupados".

Sobre México en particular, encontramos los siguientes

comentarios: "México se enorgullece de su estabilidad polí-

tica", "México es de los pocos países latinoamericanos con un

gobierno civil", "sólo en México y Bolivia se ha llevado a ca_

bo una reforma agraria", "en México existe el PRI que es un

partido dictatorial", "México goza de estabilidad económica",

"México en estos ültimos años destina una enorme parte de su

presupuesto a la educación por lo que se le puede llamar el

'alumno sobresaliente' de América Latina" (Yomiuri 17-XI-

1967) y "Aun en México, que se enorgullece de ser un país de

'primera', debido a la pobreza, hasta los niños pequeños tra-

bajan limpiando zapatos o cuidando coches y muchos no pueden

ir a la escuela" CAsaji 27-1-1969),.

Y encontramos comentarios que no sabría si calificar

de irónicos o de ingenuos como:
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En México a partir de la revolución hay una total
separación entre Estado e Iglesia, la Constitu-
ción establece que los sacerdotes católicos no
pueden salir a la calle vistiendo sotana... (pero
a pesar de eso) la suerte de México se encuentra
en manos del Presidente y de la Virgen de Guada-
lupe,. (Asaji 7-II-19711.,

A partir de los ejemplos anteriores es posible darse

una idea de la imagen de México dentro del contexto latinoa-

mericano, presentada por los artículos en la prensa japonesa,.

La mayor parte del material sobre América Latina contiene da-

tos concretos sobre la situación económica y social de cada

uno de los países, o por lo menos de los más importantes, por

lo que es posible afirmar que en general presentan una imagen

bastante objetiva de esta región,,

3,.7 Resultados del periodo 1980-1982..

Se analizaron 122 artículos en el lapso comprendido

entre octubre de 1980 y marzo de 1982. Los artículos proce-

den de diferentes periódicos japoneses publicados en Tokio,

su distribución se resume en la tabla 12,.

Tabla 12

Número de artículos sobre México entre 1980 y 1982

Año Numero Porcentaje

1980 8
1981 101
1982 .13
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A partir de la tabla anterior, es posible afirmar que

1981, por alguna razan, fue un año en que México desperté un

gran interés en la prensa japonesa, ya que conforme a la can

tidad de artículos, para el último trimestre de 1980(8) y el

primero de 1982 (13) comparativamente, en 1981, cada trimes-

tre debió proporcionar más del doble de esa cantidad.

En la tabla 13 se anotan los artículos sobre México

correspondientes al año 1981,.

Tabla 13

Número de artículos sobre México en 1981

Mes

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Número

1
-
2
3r-t

10
35
4
6
8
22
9

101
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Como se puede ver, el mes donde se acumuló el mayor

número de artículos fue julio (35) , seguido de noviembre (22) ..

En julio, en promedio se publicó más de un artículo diario so

bre México,, Respecto al contenido de los mismos, se trata

principalmente la renuncia de Jorge Díaz Serrano como Direc-

tor de Pemex, que tuvo lugar en el mes de junio de 1981; la

baja en el precio del petróleo mexicano que provocó esa renun

cia y mus que nada, se refiere a la decisión posterior de Pe-

mex de aumentar de nuevo el precio, para lo cual Rodolfo Moc

tezuma Cid viajó a Japón a negociar directamente que japón pa_

gara los nuevos precios y conociera la disposición de México

a aumentar hasta 300 mil barriles diarios su cuota de petró-

leo crudo a ese país,

Los artículos del mes de noviembre se refieren princi-

palmente a la Reunión Norte-Sur y a la visita que hizo a Mé-

xico durante ese mes una misión de hombres de negocios japo-

neses con el fin de comprar productos mexicanos,

En la tabla 14 aparecen los periódicos y el numero de

artículos proporcionado por cada uno de ellos,
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Tabla 14

Periódicos y número de artículos

Periódico

Nijon Keizai
Nikkan Kogyo
Asaji
Mainichi
Yomiuri
The Japan Times

1 ->

Numero

49
28
18
16
6
1
4

122

Porcentaje

4 0.,2
23.,0
14.,8
13 «1
4.,9
0,8
3.3

100 .0

El periódico que proporcionó la cantidad mayor del ma

terial fue el Nijon Keizai (4 0,,2%), cuya peculiaridad es que

se trata de un periódico especializado en economía y dirigi-

do de manera prioritaria a lectores interesados en ese cam-

po, En segundo lugar, encontramos el Nikkan Kogyo (23,.0%)el

cual también es un periódico especializado en temas relacio-

nados con la industria y los negocios. Por otro lado, el

Japan Tiaies que proporcionó 1 artículo es un periódico en in

glés.. En 4 casos no se identificó el nombre del periódico

de donde provenía el artículo.,

Debido a que el contenido del material correspondiente

a esta época difería con respecto al de la época 1950-1970,

algunas de las categorías asunto-tema utilizadas en el primer

periodo fueron suprimidas y en su lugar se establecieron
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otras. A continuación se describen las categorías empleadas

para el periodo 1980-1982,,

1) Relaciones internacionales/ se incluyen los comer*

tarios referentes a las relaciones diplomáticas, culturales

o comerciales entre México y todos los países,con excepción

de Japón.,

2) Relaciones México-Japón, se refiere a las rela-

ciones de cualquier tipo entre los dos países.,

3) Cultura y educación, esta categoría incluye los

comentarios relativos a todos los aspectos culturales y edu-

cativos sobre México,

4> Política, aquí se tratan los comentarios que se

refieren a la política interna de México,.

5) Economía e industria, incluye todo, lo relacionado

con la economía y la industria en México,.

6) Condiciones sociales, aguí se clasificaron los co

mentarios acerca de la situación social en México y el nivel

de vida del pueblo.
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7) Petróleo, se estableció esta categoría por la

atención que se le dio en los periódicos japoneses de este

periodo. Aquí se incluyeron todos los aspectos sobre el pe_

tróleo mexicano,.

3) Cooperación económica y tecnológica hacia México,

en esta categoría se incluyeron los comentarios y noticias

sobre proyectos concretos de cooperación japonesa hacia Mé-

xico, así como las inversiones de capital japonés,

9) Préstamos a México, aquí se incluyen todos los co

mentarios sobre préstamos de capital a México hechos por ban

eos japoneses, europeos y norteamericanos.

!0) Reunión Norte-Sur, en esta categoría se clasifica_

ron los comentarios y noticias sobre la Reunión de Cancún,

celebrada en octubre de 1981,.

Aunque a primera vista pueda parecer que el contenido

de algunas de estas categorías se repite o es muy similar,

se desglosó de esta manera para tener una idea más clara so-

bre los temas tratados con mayor frecuencia por la prensa ja_

ponesa y para conocer mejor su contenido,.

Las categorías que se suprimieron respecto al primer

periodo fueron: carácter nacional» movimiento estudiantil,
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deportes, diversiones, delincuencia y clima.. Se recurrió a

este procedimiento porque en el material analizado no apare-

ció ninguna mención sobre estos aspectos,,

En la tabla 15 se resumen las categorías asunto-tema

y el porcentaje correspondiente a cada una de ellas,,

Tabla 15

Categorías asunto-tema y sus porcentajes

Categoría asunto-tema

petróleo
relaciones México-Japón
cooperación económica y tecnológica
economía e industria
relaciones internacionales
Reunión Norte-Sur
préstamos a México
política
condiciones sociales
cultura v educación

Número

64
53
37
33
18
18
11
6
4
3

247

Porcentaje

25 ,.9
21 ,.5
15,.0
13.4
7,.3
7..3
4..5
2,.4
1.6
1.2

100 ,.0

Debido a que en un mismo artículo se pueden identifi-

car más de un asunto-tema, el numero total de la tabla ante-

rior (247) es más del doble del número de artículos analiza-

dos Í122),.

En la categoría donde se acumuló el mayor porcentaje

fue petróleo (25 9 % ) , seguida por la categoría relaciones

México-Japón (21,.5%), cooperación económica y tecnológica
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hacia México (15, OS) y economía e industria (13 ,,4%)., Sn to-

das estas categorías, de alguna manera, se tratan temas reía

clonados con aspectos económicos y comerciales de México.,

Por otro lado, las categorías donde se encuentran los

porcentajes más bajos son condiciones sociales (1..6%) y cul-

tura y educación (1,2%), esto significa que la sociedad me-

xicana así como sus aspectos culturales y educativos apenas

recibió alguna atención en los artículos periodísticos co-

rrespondientes a este periodo.,

En la tabla 16 se indica la fuente de procedencia de

los artículos sobre México,.

Tabla 16

Fuente de las noticias

F u e n t e

No especificada
Corresponsales japoneses en México
Agencias noticiosas japonesas
Agencias noticiosas extranjeras
Corresponsal japonés en otro país

Numero

76
25
11
11
7

130

Porcentaje

58 .5
19 ,.2
8,.5
8 .5
5.4

100.0

Como se observa en la tabla, la fuente no especifica-

da es la que proporcionó el porcentaje más alto (58,,5%) , Se

puede deducir que los artículos donde no se especifica la
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procedencia son comentarios originados en Japón, es decir

comentarios que hacen los periódicos japoneses sobre algunos

aspectos relacionados con México.,

La segunda fuente de procedencia de las noticias fue-

ron los corresponsales japoneses en México (19-,2%),, Mientras

que las agencias noticiosas japonesas proporcionaron 11 artícu

los, 3 la Kyodo y 3 Dyidyj; un numero igual de artículos fue-

ron proporcionados por agencias noticiosas extranjeras: Reuter

(4), ÜPI (3) , AP (2) y DJ* (21..

La discrepancia entre el total de artículos (122) y el

número total de la tabla anterior (130) se debe a que en un

mismo artículo se pudo identificar más de una fuente, de mane

ra concreta, en el caso de las agencias noticiosas,

La tabla 17 indica cuáles fueron los principales acto-

res de las noticias en el periodo 1980-1982.

Tabla 17

Actores de las noticias

A c t o r e s

nujeres
figuras históricas
Revolución mexicana
partidos políticos

Número Porcentaje

secretarios de Estado, funcionarios y
otros políticos

Pemex
presidente y expresidentes
empresas paraestatales
pueblo en general
niños

51
38
27
21
4
2
1
1
1
1

147

41 ,.8
31.2
22,.1
17 ,.2
3,.3
1.7
0.8
0..8
0..8
0,8

no fue posible investigar a qué agencia noticiosa se refiere,
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Los principales actores de las noticias en este perio-

do fueron los secretarios de Estado, funcionarios y otros po-

líticos (41.,8%), entre ellos los más mencionados fueron Rodol_

fo Moctezuma Cid (14)*, Jorge Díaz Serrano (8),, Pero también

se menciona, una vez cada uno, al Canciller Jorge Castañeda,

Rosa Luz Alegría, Mario Moya Palencia, Miguel-de la Madrid,

éste como posible candidato presidencial, Fidel Velázquez,

entre otros,. Pemex fue mencionado en 38 artículos (31.2%),,

El presidente José López Portillo se menciona 23 veces, mien-

tras Luis Echeverría 3 veces y Lá2aro Cárdenas, 1, Luis

Echeverría es mencionado en relación a los comentarios sobre

la devaluación del peso,.

Las empresas paraestatales ocuparon un porcentaje im-

portante, (17,.2%) y lamas aludida no Sicartsa (.14)*,, En pue-

blo en general (3 ,.3%) se incluyeron campesinos, obreros e in-

documentados mexicanos en Estados Unidos,. Los niños fueron

mencionados 2 veces (1.7%) concretamente, en artículos donde

se comenta acerca de las condiciones sociales de México.

En la tabla anterior no se incluyeron los "actores" ja_

poneses que, de hecho, aparecieron en varios de los artículos.,

Por ejemplo, se habla de una misión japonesa que visitó Méxi-

co para negociar la compra de productos mexicanos.

* Se refiere al numero de veces,
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Tabla 18

Localización de las noticias

L u g a r

Ciudad de México
Cancún
Aguascalientes
Salina cruz
Península de Yucatán
Coatzacoalcos
Monterrey
Cuernavaca
Acapulco
Ixtapa
Estado de Veracruz
2ona Fronteriza Norte
Lázaro Cárdenas
Baja California
Querétaro.
Irapuato
Tamoico
Cozumel
Zihuatanejo
Oaxaca
Estado de Chiapas
Ensenada
Guadalajara
Estado de Tlaxcala
Minatitlán
Campeche
Tabasco
Estado de Morelos

Número

25
11
6
5

• 5

4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

87

Porcentaje

28. 7
12 ,,6
5,,S
5,8
5,3
4 5
3 ,.5
2., 3
2 ,,3
2,3
2.3
2,3
2,3
2 ,,3
1..2
1..2
1..2
X..2'
1.2
1..2
1,,2
1,2
1,,2
1..2
1..2
1..2
1..2
1.2

100,0

La Ciudad de México y Cancún son los lugares más men-

cionados, 28..7 y 12,,6 por ciento respectivamente,, Cancún se

menciona en ocasión de la Reunión Norte-Sur celebrada en esa

ciudad en octubre de 1981.

En cuanto a otros lugares señalados en la tabla ante-



114,

rior, Aguascalientes se menciona en relación a la fabrica de

automóviles Nissan construida en esa localidad,, La Penínsu-

la de Yucatán se menciona al referirse a Cancán como sede de

la Reunión Norte-Sur,, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Lázaro

Cárdenas y Tampico entre otros, se mencionan como puertos in

dustriales importantes.,

Conforme a los resultados obtenidos en el material

correspondiente al periodo 1980-1982, en general es posible

afirmar que durante este lapso, México es visto por la pren-

sa japonesa principalmente como un enorme pozo petrolero,

por un lado, y como un país donde es deseable invertir capi-

tal y al que es importante prestarle ayuda económica y tecno

lógica por los beneficios que Japón podría obtener de esa

cooperación, por el otro.

Es posible que el contenido de los artículos esté pre

juiciada por la naturaleza misma de los periódicos de donde

se obtuvo la información. Como se indicó en la tabla 14 más

del 50% del material fue proporcionado por periódicos espe-

cializados en temas industriales, económicos y de negocios,

Sin embargo, también se debe señalar que más del 30%

de los periódicos pertenecen a la clase de periódicos nacio-

nales; Asaji, Mainichi y Yomiuri, los tres más importantes

de Japfin de ese tipo.,
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De manera global, se puede decir que en este periodo

se dio más importancia a México como totalidad como se pue-

de interpretar a partir de la tabla 18, donde se ve gue los

artículos mencionaron en total 28 lugares diferentes de la

República Mexicana,,

En este periodo el estereotipo está directamente reía

cionado con el petróleo, como se puede observar a partir de

las siguientes expresiones utilizadas para calificar a Méxi-

co,

- México, un gran país productor de petróleo

- México es el cuarto país productor de petróleo en

el mundo

- México, país prometedor en energéticos

- México es un país con futuro en su nueva producción

petrolera

- País abundante en recursos naturales

A pesar de esta imagen un tanto parcial, también en-

contramos una imagen más realista de México en cuanto a su

situación económica y sus perspectivas actuales ya que se

menciona con frecuencia la petrolización de la economía me-

xicana, sus efectos y los problemas concretos que enfrenta

el país..
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Sin embargo, en este periodo Xa sociedad mexicana es

casi ignorada en la prensa japonesa como se puede ver a par-

tir de los resultados anteriores..

Con relación a las hipótesis planteadas para esta par_

te del presente trabajo en base a los resultados tenemos lo

siguiente:

1) La cantidad de información sobre México va a ser

menor en el periodo 1950-1970 que en el periodo 1980-1982..

Esta hipótesis se comprobó ya que en el primer perio-

do sólo se encontró un promedio de 0..8 artículos mensuales

mientras que en el segundo encontramos 6,.7 artículos al mes

en promedio.

2} La información tenderá a concentrarse en ciertas

áreas de interés y su contenido será diferente en cada pe-

riodo..

Esta hipótesis también se comprobó ya que en el pri-

mer periodo la mayor parte de la información se concentró

en los Juegos Olímpicos y el movimiento estudiantil de 1968..

En el lapso 1980-1982 la información se concentró en el pe-

tróleo y las relaciones comerciales entre México y Japón cen

tradas alrededor de este energético,



o
117,

3) El contenido de las noticias correspondiente al

lapso 1950-1970 va a estar directamente relacionado con los

estereotipos sobre los mexicanos encontrados en un grupo de

estudiantes japoneses en 1971,

En cuanto a esta hipótesis/ se puede considerar que

también se comprobó ya que algunos de los estereotipos que

logramos detectar en la prensa japonesa coinciden con los

que encontramos entre un grupo de estudiantes japoneses..

Por ejemplo, los que califican a los mexicanos como alegres,

despreocupados, amigables, impulsivos y apasionados,,

3.8 Análisis comparativo

Ahora pasemos al análisis comparativo de los resulta-

dos encontrados al investigar los periódicos japoneses en

los periodos 1950-1970 y 1980--1982,

En el primero de los periodos analizados el volumen

de artículos que se encontraron sobre México fue muy infe-

rior comparado con el del segundo periodo,. En 20 años se

encontraron 195 artículos mientras que en el segundo perio-

do, que comprende un año y medio se analizaron 122 artículos,

estenos indica que en los inicios de la década de 1980, el

interés por México aumentó considerablemente en comparación



o
118,

con los años 1950-1970..

En el lapso 1950-1970 las categorías asunto-tema que

acumularon el mayor porcentaje en los artículos fueron: depor-

tes y movimiento estudiantil, seguidos por condiciones socia-

les y carácter nacional,. En 1980-1982 la atención se concen-

tró en las categorías petróleo, relaciones México-Japón, coo-

peración económica y tecnológica y economía e industria.. Es-

to refleja claramente el momento histórico por el que atra-

vesaban ambos países en cuanto a sus condiciones internas y

sus relaciones con otros países,,

Si suprimimos los artículos cuyo tema principal se re-

fiere a los Juegos Olímpicos y al movimiento estudiantil que

los precedió en 1968, las categorías condiciones sociales y

carácter nacional fueron las que acumularon los porcentajes

más altos en comparación con otros temas, esto significa que

en la época 1950-1970 había un cierto interés por la socie-

dad mexicana y un deseo de interpretar algunos rasgos del ca

rácter del pueblo mexicano y tratar de describirlo de alguna

manera.. A pesar de que la imagen presentada adolece de ca-

rencias y es unilateral y un tanto prejuiciada, se puede de-

cir que había interés por México como entidad compuesta de

seres humanos.

Sin embargo, en la etapa 1980-1982 el renglón condicio-
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nes sociales apenas fue mencionado en un 1,6 por ciento de

los artículos, mientras que los temas relacionados con el

petróleo y las relaciones comerciales entre México y Japón

ocupan un lugar predominante, Esto indica que el interés

por México se volvió más concreto y se concentró en el pe-

tróleo mexicano, producto esencial para la supervivencia de

la economía japonesa, por lo menos hasta antes de los aumen

tos fijados al precio del petróleo, en julio de 1981,

Por lo que respecta a las fuentes que proporcionaron

la información de los periódicos en ambas etapas, en la pri-

mera, las noticias proceden principalmente del exterior, es

decir de agencias noticiosas extranjeras o corresponsales ja_

poneses en México o en otros países. En la segunda etapa,

es de suponerse que las noticias o comentarios se originan

en Japón y son escritas por periodistas en ese país, Esto,

sin duda está relacionado con el hecho de que se ve a Méxi-

co no desde dentro sino desde fuera de su ámbito y cerno miem

bro importante de la comunidad internacional..

Como es natural, los actores de las noticias también

difieren en ambos periodos, en el primero de ellos uno de

los actores principales, después de estudiantes y presiden-

tes y expresidentes es el pueblo en general, es decir los

campesinos, obreros, el hombre común y corriente.

FALLA DS « E N
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De igual manera, las mujeres y los niños recibieron

Tjás atención en este periodo (20.0 y 12,,6 por ciento respec-

tivamente) que en el lapso 1980-1982 en que las muperes y

apenas obtuvieron 1.6 y 0..8 por ciento cada uno de

ellos.. Esto nos indica que el foco de interés en esta seguii

da etapa se concentró en otras áreas, ignorando el elemento

humano que comprende el pueblo mexicano..

En los años 1950-1970 los partidos políticos, en espe-

cial el PRI, fueron más mencionados que en los años 1980-1982,

Del mismo modo, hubo más menciones a la Revolución Mexicana

en el primer periodo que en el segundo,, Este hecho está di-

rectamente relacionado con la atención que se le dio a la po-

lítica interna de México en ambas etapas.. Esta categoría ocu_

pa un 5,. 1 y un 2..4 por ciento en cada una de las etapas ana-

lizadas.

Respecto a la localización de las noticias, en las dos

décadas de 1950 a 19 70 la Ciudad de México fue el lugar al

que más se hizo una referencia explícita dentro de los perió-

dicos utilizados en esta investigación- Aparte de la Ciudad

de México se hace mención a otros 10 lugares dentro de la

República Mexicana,,

En los años 1980-1982 el lugar más mencionado fue tam

bien la Ciudad de México seguido por Candín, sede de la Reu-
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niÓn Norte-Sur, aunque en este lapso se encontraron referen-

cias a un total de 26 lugares en diferentes puntos geográfi-

cos de la República.

Esto significa que México es visualizado de una mane-

ra más global, a pesar de que la Ciudad de México sigue sien_

do el centro de la atención por ser el área donde se desarro_

lia la mayor actividad política, económica y cultural.

3.. 9 Conclusiones

Antes de entrar en la fase de las conclusiones, vea-

mos cuál era la situación de las relaciones entré México y

japón durante estos dos periodos..

Tal como lo señala la profesora Kunimoto lyo{$4-'ír-ft" )

las relaciones entre estos dos países en la posguerra pueden

dividirse en dos grandes periodos/ uno que va desde la firma

del Tratado de San Francisco en 1951 hasta el año de 1970,

en que se inicia el gobierno de Luis Echeverría en México, y

el segundo de 1970 hasta nuestros días.

En el primero de estos periodos las relaciones
entre ambos países estaban limitadas a relacio_
nes de tipo amistoso y a un exiguo intercambio
comercial. En el segundo periodo el contacto
entre México y Japón se caracteriza por diver-
sos tipos de intercambio y el acercamiento se
hace más intenso, (14)
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En la déoada que se inicia en 1950, México, a los

ojos de los japoneses, no pasa de ser un país remoto y exó-

tico del que apenas se tienen noticias.. A fines de la déca-

da de 1960 México empieza a tomar forma y a despertar el in-

terés de Japón al surgir como una nación a raiz de haber sî

do designado sede de los Juegos Olímpicos para 1968.,

A partir de 1970 éxico se vuelve un país más real y

tangible para Japón, dor~e se le empieza a ver como aprovi-

sionador de materias prí as y energéticos, en especial de es_

tos últimos..

Es interesante ha :er notar1, como lo menciona la profe

sora Kunimoto, que desde mediados de la década de 1970 apare,

cen diversos libros sobr i México, traducciones de libros de

escritores mexicanos, artículos es diversas revistas presti-

giadas sobre aspectos sociológicos, políticos y económicos

de México, El contenid - de la información sobre nuestro país

se hace más profundo y crítico y el volumen aumenta de manera

considerable..

Pero,cuando se anuncia oficialmente que México acababa

de descubrir enormes yacimientos de petróleo en su territorio,

la importancia de México se agiganta, "A fines de 1976, ante

la perspectiva de una de las crisis más agudas para el país,

el nuevo gobierno hizo público el descubrimiento de yacimien
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tos muy importantes". (15)

De esta manera, el petróleo parecía ser la tabla de

salvación para la debilitada economía mexicana y su comercia_

lización intensivapodría ayudar a aliviar las necesidades de

energéticos de otros países.,

La visita del presidente Echeverría a Japón en marzo

de 1972 contribuyó a avivar el interés sobre México al poner

se en marcha un programa de intercambio de estudiantes y de-

bido a las actividades realizadas por el presidente mexicano

como "líder de las naciones del Tercer Mundo",

Considero que la década de 1970 es importante porque

en ese lapso se genera un gran cambio en la posición y en la

imagen de México no sólo para Japón sino para otros países

también,,

En las décadas 1950, 1960 y principios de 1970 México

había representado pocos puntos de interés para los japoneses,

Ese interés se concentraba en forma especial entre un grupo

reducido de estudiosos de la cultura mexicana antigua, de la

literatura mexicana e hispanoamericana y de especialistas en

la política o la economía de países en desarrollo.,

Durante la época de Echeverría se abre el camino hacia
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la expansión de las inversiones japonesas en México.. El go-

bierno mexicano manifestó su interés por aprovechar los co-

nocimientos y la experiencia japonesa en las áreas científi-

ca y tecnológica y estrechar más sus relaciones comerciales

con Japón, uno de los campos que más ha contribuido a estre-

char los vínculos entre los dos países,,

Durante el gobierno de López Portillo/ México se con-

virtió en un importante exportador de crudo que por no perte-

necer a la OPEP era un proveedor atractivo para Japón gracias

a su importancia estratégica,

Aquí hay que señalar que Japón importa el 99 por cien-

to del petróleo que consume, en 1980 el 71..4 por ciento pro-

venía del Medio Oriente,.

La posibilidad de que México se convirtiera en
una fuente estable de suministro de petróleo
para Japón dio inicio a una nueva era en las
relaciones bilaterales de tipo económico entre
ambos países,. (16)

El intercambio entre México y Japón se intensificó a

partir del momento en que el primero se convierte en uno de

los principales productores de petróleo,. El auge petrolero

mexicano que se dio entre 1977 y 1979 coincidió con la cri-

sis energética originada a raíz de la revolución iraní,. En

diciembre de 1978 Irán bloqueó por completo sus exportacio-»
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nes de petróleo.

A causa de este conflicto Japón se vio afectado seria-

mente, al ver reducido el volunten de petróleo proveniente de

Irán, que era el segundo proveedor en importancia después de

Arabia Saudita,,

Como resultado de este incidente, Japón tomó concien-

cia de que México podía convertirse en un socio deseable, y

éste por su parte se dio cuenta de que poseía un instrumento

eficaz para intensificar sus relaciones con Japón y con otros

países desarrollados,,

Para 1979, México propone a Japón venderle petróleo a

cambio de obtener su participación en varios proyectos rela-

cionados con el desarrollo y construcción de puertos indus-

triales y la realización de la segunda etapa de la Siderdrgi-

ca Lázaro Cárdenas-Las Truchas, entre otros,.

Las remesas de petróleo mexicano a Japón se inician en

abril de 1980 con unos 30 mil barriles diarios que debían lie

gar a un promedio de 100 mil barriles diarios para fines de

ese año..

Por otro lado, las relaciones no comerciales como son

el flujo de inversiones japonesas hacia México, la transieren
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cia de tecnología, así como la cooperación financiera japone-

sa, en forma de créditos dirigidos a diversos campos como la

pesca, el turismo y la industria, se consolida notablemente a

partir de la segunda mitad de la década de 1970..

Dentro de las áreas prioritarias en las que Japón ha

cooperado están: los puertos industriales, la modernización

de los ferrocarriles, la siderurgia, la petroquímica, etc..

Actualmente, en financiamientos globales, Japón ocupa el se-

gundo lugar dentro de los acreedores de México..

Sin embargo, a pesar de que japón es uno de los países

que tienen más inversiones en México, el monto total de las

mismas aun es muy reducido, ya que de hecho, casi no tienen

relevancia dentro del conjunto de inversiones extranjeras en

México..

Con base en la panorámica anterior podemos concluir que

durante las décadas 1950 y 1960 tanto México como Japón se en-

contraban muy ocupados con su propio desarrollo interno, las

relaciones con el exterior se limitaban a sus áreas tradicio-

nales tanto a nivel geográfico como político y económico,. Es-

tas dos décadas fueron de altas tasas de desarrollo, con sus

debidas proporciones, para arabos países..

En la década de 1970 los acontecimientos internaciona-
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les y debido a sus propias necesidades, tanto Japón como Mé-

xico, manifiestan un interés creciente en estrechar sus rela-

ciones con otros países en lo económico, córnercial y cultu-

ral, tomando en consideración su pertenencia a la comunidad

internacional.,

Las visitas de los presidentes de México Luis Echeve-

rría y José López Portillo a Japón en los años 1972 y 1978

respectivamente, así como los viajes a México de los Primeros

Ministros Tanaka Kakuei y el extintoOjira Masayoshi en sep-

tiembre de 1974 y mayo de 1980 contribuyeron, sin duda, al

acercamiento entre los dos países,.

Con estos contactos, en especial a partir de que Méxi-

co se convierte en un foco de atención para los japoneses,

gracias a su petróleo, el interés no sólo se manifiesta den-

tro de los círculos gubernamentales e industriales, sino tam-

bién en el círculo del periodismo japonés donde es evidente

el surgimiento de un "auge" mexicano que se intensifica de ma

ñera particular en la década de 1980,,

México es para Japón un país prioritario dentro de un

sistema de interdependencia mundial, es un país en la costa

del Océano Pacífico, rico en recursos naturales, con una po-

blación numerosa, lo cual significa un mercado potencial de

considerable magnitud y que además es vecino de uno de los
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mayores poderes del mundo, los Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de que el interés por México se

ha incrementado, como hemos visto, es un hecho que aunque eri

tre los dos países hay relaciones amistosas y de otros tipos,

el conocimiento que uno tiene aceica del otro aún es muy li-

mitado y tiende a ser prejuiciado..

En la actualidad, todavía es poco frecuente encontrar

noticias sobre Japón en la prensa o en la televisión mexica-

na y lo mismo puede decirse de las noticias acerca de México

en Japón,, De todas formas, tal parece que sí existe una des_

proporción en el flujo de la información y ésta favorece a

Japón que en años recientes ha mantenido corresponsales en

México que trabajan tiempo completo, un corresponsal del pe-

riódico Mainichi, otro de la agencia noticiosa Kyodo y uno

más de TV Asaji,. Mientras que Televisa sólo tiene un corres-

ponsal en Japón quien colabora en forma esporádica, cuando

hay alguna noticia importante generada en ese país.,

A manera de conclusión para este capítulo, se puede

afirmar que existe una clara relación entre el contenido de

los artículos periodísticos analizados y los problemas con-

cretos de cada momento histórico,, Esto es natural, ya que la

prensa describe la historia de todos los días o más bien la

historia que se va haciendo día con día.
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El énfasis que la prensa japonesa da a cierto aspecto

de la realidad mexicana en cada momento determinado depende

de varios factores:

1) ün evento que despierta el interés mundial por Má-

ximo como los Juegos Olímpicos celebrados aquí, la ocurrencia

de algtín otro hecho ligado a ese evento alrededor del cual gi_

ra el interés, en este caso concreto, el interés que despertó

el movimiento estudiantil de 1968 por su cercanía temporal

con la Olimpiada..

2) La existencia de circunstancias concretas que in-

volucran a representantes d.e uno de los dos países, como por

ejemplo la visita de jefes de Estado o altos funcionarios, en

especial cuando el objetivo de estas visitas está relacionado

con negociaciones bilaterales de cualquier naturaleza,,

3) La participación de una entidad perteneciente al

país que provee las noticias, en este caso Japón, en algún

sector o área del país sobre el cual se hace un comentario

periodístico, por ejemplo, las noticias sobre la construc-

ción de una planta para la construcción de automóviles japo-

neses en México,,

4) Asuntos de interés mutuo que involucran a ambas

partes, por ejemplo, las negociaciones concretas para llegar
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a un acuerdo sobre determinada cuestión,

5) La eventual estancia o la permanencia prolongada

en México de enviados especiales o corresponsales para cubrir

algún evento en particular o para mantener a su periódico in-

formado sobre los acontecimientos cotidianos que pueden ser

de interés,.

Aquí he mencionado tínicamente algunos de los factores

que pueden intervenir en la aparición de noticias sobre Méxi-

co en los periódicos de Japón, Sin embargo, con toda seguri-

dad se podría enumerar un número bastante mayor,,
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CONCLUSIONES GENERALES

Con base en los resultados de este trabajo se pueden

enumerar las siguientes conclusiones:

1) Los estereotipos sobre México y los mexicanos encon-

trados en Japón sbn bastante definidos.

2) El conocimiento que existe sobre México en Japón es

muy limitado,.

3) La información sobre México proporcionada por la

prensa japonesa ha variado cuantitativa y cualitativamente,,

4) El contenido de los artículos periodísticos es dife

rente dependiendo del momento histórico y debido a razones de

carácter interno y externo,.

5) La imagen de México presentada por la prensa japone

sa es parcial, poco analítica y poco crítica.

6) El contenido de los artículos periodísticos sobre

México, especialmente en la época 1950-1970, proporciona es-

tereotipos ya hechos que coinciden con los encontrados entre

un grupo de estudiantes japoneses.

(•»"!•'•• I
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7) México despertaba mayor interés humano en el periodo

1950-1970 que en el lapso 1980-1982.. En éste ultimo el inte-

rés hacia México se desplaza a otras áreas relacionadas con

aspectos económicos y comerciales,

8) Algunos aspectos de la vida del pueblo mexicano son

totalmente ignorados por la prensa japonesa,, En los periódi-

cos analizados no se prestó ninguna atención a la familia, la

participación de la mujer en la sociedad, las costumbres y tra

diciones populares, los diferentes grupos étnicos que habitan

en el país, y muchos otros temas,,

9) Las imágenes acerca de México presentadas por la pren_

sa japonesa pueden considerarse como indicativas de las opinio

nes y actitudes de los japoneses hacia México y los mexicanos..

10) Los estereotipos sobre México y los mexicanos encon-

trados en Japón parecen coincidir con las que existen en otros

países ,

11) Los estereotipos sobre otros países o nacionalidades

pueden tener su origen en estímulos externos, como una nota

periodística. La prensa influye en la formación de estereoti_

pos nacionales o raciales..

12) La importancia que, en algtln momento, adquiere un
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país con motivo de eventos de carácter internacional influye

en el surgimiento de estereotipos nuevos o en la modificación

o reafirmacifin de otros que ya existían,.

13) El énfasis que la prensa da a determinadas noticias,

así como la proximidad o lejanía de los sucesos en el tiempo

influye en la formación, reafirmación o cambio de estereo-

tipos,.

14) El volumen y el contenido de la información periodís

tica corresponden a intereses y tal vez a necesidades que su£

gen en determinado momento ya sea en el país gue genera la in_

formación o en el que la recibe,

15) Como país en proceso de desarrollo, México no es un

país "productor de noticias", por lo menos no se puede consi-

derar como tal antes del auge que tuvo en un determinado mo-

mento como país petrolero,.

A manera de reflexión final añadiré que considero impor-

tante ahondar aún mas en el estudio de los estereotipos o imS_

genes de México en otros países y asimismo realizar estudios

sobre lo que los mexicanos piensan sobre sí mismos de manera

que se puedan comparar ambas imágenes,
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Los estereotipos, sin duda contienen cierta dosis de

verdad y cierta dosis de fantasía que quizas sea difícil tra

tar de verificar o medir. Sin embargo, la imagen que existe

de un país en el extranjero nos habla de la imagen que ese

país proyecta, intencionalmente o no, fuera de sus fronteras.

En muchos de los documentales turísticos sobre México

encontramos la imagen inefable del charro o del mariachi con

su "alegre música", el colorido y pasión de la "fiesta brava"

con sus dosis de crueldad o sadismo, la belleza de la mujer

mestiza de "ojos tapatíos" y otras aberraciones similares.

¿Cómo esperar que exista otro tipo de estereotipo o ima-

gen sobre México, si en cierta forma somos nosotros los que

estamos proyectando una imagen estereotipada?

El cine mexicano de la década de 1940 y de 1950 con sus

películas de charros contribuyó, sin duda, a crear una imagen

estereotipada del hombre mexicano: el charro cantor enamora-

do y borracho. Imagen que afín subsiste en muchas partes del

mundo.

De igual manera, los westerns norteamericanos han ayuda-

do a crear una imagen deformada de México y los mexicanos, al

caracterizarlos como los "malos" de las películas.
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Recordemos al imponderable "Pique", mascota que, algunos

genios de la publicidad, escogieron para anunciar el campeona

to mundial de fubol que se celebrará en México en 1986,.

En los casos arriba mencionados, el estereotipo presenta

características caricaturescas donde se exageran los rasgos

reales,, Así, el estereotipo se convierte en una imagen fosi-

lizada y estática que perdura inmutable a los largo del tiem-

po como una deformación de la realidad,.
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5- 8-1981

5 - 8-1981

15- 9-1981



158.

282.

283,

284,.

285.,

286,,

287..

288,

289..

290,,

291.

292.

293,,

294..

295.,

296.

297.

298.

299,.

300,.

301,.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

Nijon Keizai Shintoun

Asaji Shimbun

Ifcinidii Shirnbun

NiWcan Kogyo Shimbun

Nijon Keizai Shimbun

Mainichi Shirtfoun

faSean)

Nijon Keizai Shirribun

Ni]íkan Kogyo Shimbun

Nijon Keizai Shinfaun

NiJíkan Kogyo Shiirbun

Nijon Keizai Shiirbin (YÜkan)

Nikkan Ksgyo Shimfcun

tfeinichi Shimbun

Nijon Keizai Shimbun

15- 9-1981

15- 9-1981

15- 9-1981

15- 9-1981

15- 9-1981

19-10-1981

20-10-1981

21-10-1981

21-10-1981

23-10-1981

24-10-1981

25-10-1981

25-10-1981

5-11-1981

7-11-1981

8-11-1981

10-11-1981

10-11-1981

11-11-1981

11-11-1981

12-11-1981

14-11-1981

18-11-1981

18-11-1981

19-11-1981

19-TL1-1981
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308» Nájoo Keizai Shinbun

310.

3H»

312*

3 B .

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320,

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

Ittkfcaa Kagyo shiirbun

Nijon Keizai shiirbun

ñsajt Shinbun

NLfckan KDgyo Shinbun

Mainichi Shintun

Nikkan KogjD Shinbun

?

Mainidii Shiitbun

NiWcan Kogyo Shinbun
» n n

Nijon Keizai Shiinbun

Mainlcáii Shinbun

Nijon Kfeizai Shiitbun

ítogyo Shinbun

Asaji Shinbun

Nüíkan Rogyo Shinbun •

Mainidii Shinbun

Nijon K^,zai Shinbun

Nüíkan Ifegyo Shintbun

Asaji Shinbun

Mainichi Shinbun

Nijon Keizai Shinbun

19-11-1981

19-11-1981

20-11-1981

20-11-1981

22-11-1981

23-11-1981

23-11-1981

27-11-1981

31-11-1981

5-12-1981

5-12-1981

5-12-1981

6-12-1981

8-12-1981

10-12-1961

22-0.2-1981

23-12-1981

23-12-1981

2- 1-1982

13- 1-1982

30- 1-1982

4- 2-1982

4- 2-1982

7- 2-1982

17- 2-1982

19- 2-1982



334" Malnichi Shirabun

335.

336. Ni j en Keizai Shiirbun

337O "

338, Nikkan Itogyo Shirbun

160

2 3 - 2-1982

2 - 3-1982

9- 3-1982

1 1 - 3-1982

12- 3-1982
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