
Cuadro 1.- Escenario Cooperativo vs. Disociativo

mercados mundiales (AFP, 2022). Según Galán 
(2020) los primeros bosquejos de esta alianza 
tendrían como objetivo segmentar geográficamente 
el mercado con Renault en Europa, Nissan en 
Norteamérica, China y Japón; y Mitsubishi en la 
región de ASEAN y Oceanía.

Reflexiones Finales
Si bien la industria automotriz mundial se ha visto 
afectada durante dos años seguidos por choques 
externos derivados de la pandemia, Japón ha 
logrado sobrellevar con mucha mayor destreza los 
baches que sus pares fabricantes y ha logrado 
mantenerse en el ranking de mayores fabricantes a 
nivel mundial. Incluso, a pesar de la pandemia, 
Japón logró mantener un superávit en la balanza 
comercial de esta industria y además, en 2021, ya se 
registra una mejoría general de esta industria en 
Japón. Asimismo, a través de alianzas estratégicas 
con outsiders como Sony, o similares internacionales 
como Renault, Japón ha demostrado tomar  
responsabilidad en la innovación y desarrollo de 
nuevas opciones y prototipos automotrices híbridos y 
eléctricos que, a la larga, representarán un mercado 
mucho más eficiente en consumo y más amigable 
con el medio ambiente.
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La industria automotriz japonesa es una de las más 
diversas, exitosas y avanzadas del mundo. Su 
alcance tecnológico e innovativo ha llevado a la isla 
a convertirse en un líder mundial en el desarrollo 
de distintos bienes de esta rama productiva. 
Marcas de autos como Toyota, Honda, Nissan, 
Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Isuzu y motos, como 
Kawasaki y Yamaha son conocidas a nivel mundial 
(Sawe, 2019) y su gran popularidad se debe a sus 
altos estándares de calidad, durabilidad y 
rendimiento. Estas cualidades han permitido a 
Japón ostentar el Top 3 de la lista de mayores 
ensambladores de vehículos automotores a nivel 
mundial (González, 2021).
En 2019, esta industria japonesa alcanzó valores 
de producción de 523 mil millones de US$, tanto en 
producción para consumo local,  como para  
exportaciones, siendo 3.7% menos que lo produci-
do en 2018 y significando cerca de 18% del total de 
producción manufacturera y 41% de la producción 
de la industria de maquinaria. Además de esto, en 
2019 la inversión en equipos para la industria 
representó 12 mil millones de US$ y los gastos de 
investigación y desarrollo alcanzaron los 27 mil 
millones de US$. Entre 2010 y 2019, la industria 
automotriz generó en promedio anual 470 mil 
millones de US$ (JAMA, 2021). El Cuadro 1 en la 
presente sección ofrece mayores detalles de esto  

Principales productos comerciados
En 2020, el 18.7% de las exportaciones totales de 
Japón estaban representadas por vehículos de 
motor (incluyendo motocicletas y repuestos), 

alcanzando la cifra de 111 mil millones de US$, 
mientras que las importaciones en este mismo 
rubro sumaron una cifra de 17 mil millones US$ 
(JAMA, 2021).
Dentro de la industria automotriz, las exporta-
ciones se centran principalmente en el rubro de 
automóviles de pasajeros, seguido de motocicle-
tas, camiones y buses (ver Cuadro 2 en la 
presente sección). Además, la exportación de 
repuestos y partes de estos automóviles también 
es significativo (JAMA, 2021).
A nivel desagregado, los cinco productos más 
exportados por parte de Japón son: en primer 
lugar, automóviles de turismo y demás vehículos 
automóviles para transporte, con un rubro de 98 
mil millones de US$ en 2019 y 81 mil millones de 
US$ en 2020, mostrando una reducción de 17%. 
En segundo lugar están las partes, repuestos y 
accesorios de vehículos, con una cifra de 32.6 mil 
millones de US$ en 2019 y 27 mil millones de 
US$ en 2020. En el tercer lugar se ubican los 
vehículos para transporte de mercancías 
(camiones) con cifras de 8.4 mil millones de US$ 
en 2019 y 6.5 mil millones de US$ en 2020. En 
cuarto lugar están los automóviles para 
transporte de 10 personas o más (buses y buses 
pequeños) con una cifra de 2.5 mil millones de 
US$ en 2019 y 1.7 mil millones de US$ en 2020. 
En quinto y último lugar se encuentran las motoci-
cletas, motonetas y otros ciclomotores con 2.4 mil 
millones de US$ en 2019 y 2.1 mil millones en 
2020. En 2021, los cinco productos más exporta-
dos en esta industria fueron: automóviles de 
turismo y demás vehículos automóviles para 
transporte con 85 mil millones de US$; en segun-
do lugar, partes y repuestos de automóviles por 
32.5 mil millones de US$, en tercer y cuarto lugar 
se ubican los camiones y otros automóviles de 
carga y motocicletas, por 10 y 2.8 mil millones de 
US$ respectivamente, en último lugar, se encuen-
tra la exportación de tractores por 2.3 mil millones 
de US$. Estas cifras indican una leve mejoría en 
la industria en comparación a 2020 (Trademap, 
2022).

Fuente: Wikimedia Commons



Cuadro 1.- Producción automotriz japonesa, 2010-2019 (Miles de millones de US$) Cuadro 2.- Exportaciones del sector automotriz japonés, 
2019-2020 (Unidades) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Producción 
automotriz 412 383 438 452 464 497 503 528 542 522 

Total 
manufactura 2,515 2,480 2,512 2,541 2,654 2,724 2,627 2,777 2,887 2,806 

Par�cipación 16.4% 15.4% 17.4% 17.8% 17.5% 18.2% 19.1% 19.0% 18.8% 18.6% 
 

 
2019 2020 

Automóviles de Pasajeros 4,372,645 3,407,999 
Motocicletas 396,379 311,998 
Camiones 324,973 259,879 
Buses 120,514 72,954 

 

Disponible en www.ceap.espol.edu.ec, Sección “Publicaciones”
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Si bien la industria automotriz mundial se ha visto 
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baches que sus pares fabricantes y ha logrado 
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nivel mundial. Incluso, a pesar de la pandemia, 
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Si bien las exportaciones de vehículos entre 2019 y 
2020 se han visto sustancialmente reducidas, Japón 
ha mostrado una leve recuperación en 2021 y ha 
mantenido su posición como el tercer mayor ensam-
blador a nivel mundial, después de China, Estados 
Unidos y por encima de Alemania y Corea del Sur 
(González, 2021).
Respecto a las importaciones, en primer lugar se 
encuentran los automóviles de turismo y demás 
vehículos automóviles para transporte, con un valor 
de 12.1 mil millones de US$ en 2019 y 10.1 mil 
millones de US$ en 2020. El segundo lugar lo ocupan 
los repuestos y accesorios de vehículos con valores 
de 8.1 mil millones de US$ y 6.2 mil millones de US$ 
en 2019 y 2020, respectivamente. En tercer lugar, 
están las motocicletas, motonetas y demás ciclomo-
tores con cifras de importación en 668 millones de 
US$ y 762 millones de US$ en 2019 y 2020. En cuarto 
lugar, se ubican las partes, repuestos y accesorios de 
motocicletas, con valores de 479 millones y 485 
millones de US$ en 2019 y 2020, respectivamente. En 
último lugar se encuentran los vehículos automóviles 
para transporte de mercancías (camiones) con 451 y 
469 millones de US$ en 2019 y 2020. En 2021, Japón 
importó 11.6 mil millones de US$ en automóviles para 
transporte de personas, siendo su producto más 
importado en esta industria. En segundo lugar, se 
encuentran las partes y accesorios con un valor de7.4 
mil millones de US$. En tercer y cuarto lugar se 
encuentran las motocicletas y sus repuestos, por 991 
millones de US$ y 703 millones de US$. En último 
lugar se encuentran los vehículos de carga por 583 
millones de US$ (Trademap, 2021). Los Gráficos 2 y 3 
en la sección de estadísticas ofrecen un mayor 
soporte de lo antes mencionado.
En los últimos dos años, la industria automotriz 
japonesa ha experimentado dos grandes golpes. En 
2020, la pandemia redujo en 11.1% el volumen de 
exportaciones y 13.7% el de importaciones. En 
términos de ingreso, las exportaciones automotrices 
decrecieron 19.7% mientras que las importaciones 
decrecieron 18.8% (JAMA, 2021). En 2021, la 
industria automotriz a nivel mundial experimentó 
dificultades, y en Japón, a pesar de ser uno de los 
países menos afectados, la producción y exportación 
de automóviles tuvo que ser reagendada por los 
fabricantes, debido al déficit de semiconductores 
(Nippon, 2022).  Incluso el fabricante Toyota aguantó 
el bache y registró un crecimiento en ventas de 10.1% 
en 2021, convirtiéndolo en el fabricante de 
automóviles más grande del mundo por segundo año 
consecutivo (Reuters, 2022).

Principales Socios Comerciales
En el ranking de exportaciones desde Japón hacia el 
resto del mundo, Estados Unidos está en primer lugar 
con valores de 49 mil millones de US$ en 2019, 40 mil 
millones de US$ en 2020 y 43 mil millones de US$ en 
2021. En segundo lugar, está China con 13 mil 
millones de US$ en 2019, 14 mil millones de US$ en 
2020 y 15 mil millones de US$ en 2021. En tercer 
lugar, se encuentra Australia con 6.8 mil millones de 
US$ en 2019, 7.1 mil millones de US$ en 2020 y 9.4 

mil millones de US$ en 2021. Canadá ocupa el cuarto 
lugar con 4.7 mil millones de US$ en 2019,  3.9 mil 
millones de US$ en 2020 y 4.2 mil millones de US$ en 
2021. Finalmente, Bélgica ostentó el quinto lugar en 
2019 y 2019 con 3.4 mil millones de US$ y 3.1 mil 
millones de US$, respectivamente. No obstante, en 
2021 Bélgica cayó al noveno lugar, y fue reemplazado 
por Rusia, quien tomó el quinto lugar en el ranking con 
4.2 mil millones de US$.
Por otro lado, la lista de proveedores de Japón en la 
industria automotriz está encabezada por Alemania. 
Japón importó 6.4 mil millones de US$ en 2019, 4.1 mil 
millones de US$ en 2020 y 4.9 mil 2021. China ocupa el 
segundo lugar, siendo proveedor de vehículos 
automóviles a Japón con valores 4.2 mil millones de 
US$ en 2019, 3.6 mil millones de US$ en 2020 y 4.6 mil 
millones de US$ en 2021 en vehículos automóviles. 
Tailandia ocupa el tercer lugar con cifras de 1.4 mil 
millones de US$ en 2019, 1.9 mil millones de US$ en 
2020 y 2.3 mil millones de US$ en 2021. El cuarto lugar 
es ocupado por Estados Unidos con 1.9 mil millones de 
US$ en 2019, 1.5 mil millones de US$ en 2020 y 1.6 mil 
millones de US$ en 2021. El quinto lugar es ocupado 
por el Reino Unido con valores de 1.4 mil millones en 
2019, 1.1 mil millones de US$ en 2020 y 1 mil millones 
de US$ en 2021 (Trademap, 2022).
Claramente Japón demuestra una gran dominancia del 
comercio internacional referente a la industria automo-
triz. De los tres años observados, la balanza comercial 
de esta gran industria en la isla del sol naciente es 
positiva mostrando un superávit de 125 mil millones de 
US$ en 2019, 102 mil millones de US$ en 2020 y 114 
mil millones de US$ en 2021.  

Industria Innovadora
El rol de Japón en la producción y exportación automo-
triz no se limita a producir automóviles de alta calidad. 
La isla del sol naciente se ha convertido en el líder de la 
automatización industrial, acogiendo el 45% de la 
producción de los nuevos robots cada año, además de 
la producción de otros equipos de automatización, 
desde sensores láser hasta kits de inspección (The 
Economist, 2022). Por otro lado, Japón también ha 
tomado protagonismo en la innovación de la industria a 
través de la inversión y el desarrollo de autos eléctricos 
tamaño mini, versiones compactas y más eficientes en 
consumo de energía. Gigantes de la industria como 
Nissan, Mitsubishi encabezan la carrera de electrificar 
automóviles minis. Asimismo, Honda, Suzuki y Daihat-
su (subsidiaria de Toyota) tienen planeado lanzar al 
mercado los pequeños autos eléctrico para 2024 y 
2025. Asimismo, la corporación SONY, desarrolladora 
de productos electrónicos tiene interés en desarrollar 
negocios relativos a los vehículos eléctricos (Imahashi, 
2022) y ha sido bienvenida por los fabricantes de 
automóviles como Honda o Toyota (Ramahan, 2022).
En 2022, Nissan concretó su alianza con Mitsubishi y la 
empresa automotriz francesa Renault, para invertir 25.9 
mil millones de US$ en los siguientes cinco años para la 
investigación y el desarrollo de partes y tecnologías que 
reducirían los costos y ayudarían a producir 35 modelos 
de vehículos eléctricos para 2030, con objetivo en los 

Fuente: Elaborado por el CEAP con datos de la Asociación Japonesa de Fabricantes de 
Automóviles, Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA).

Fuente: Elaborado por el CEAP con datos de la Asociación Japonesa de Fabricantes de 
Automóviles, Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA).



Debido a su geografía y a su condición de grupo 
insular, Japón posee una larga y antigua historia de 
prácticas pesqueras y marítimas.  Al igual que 
muchos otros archipiélagos y países costeros en el 
mundo, la pesca en Japón fue utilizada originalmente 
como método de subsistencia y con el tiempo tomó 
protagonismo en la economía y gastronomía del 
país, siendo el pescado la base principal de una 
industria, así como de muchos platos icónicos. 
Además, pocos países en el mundo han podido 
desarrollar una industria pesquera tan grande e 
importante como Japón, quien se ha convertido en 
líder a nivel mundial, a través de su protagonismo en 
la lista de los cinco países que concentran el 85% de 
la pesca en altamar, además de ser el país que 
otorga los mayores subsidios a sus flotas pesqueras 
(Alarcón, 2020).

Un mercado importante
Tokio es la sede del mercado de mariscos más 
grande del mundo, el de Toyosu. Inaugurado en 
2018, este mercado es más grande, más moderno y 
con mejores condiciones infraestructurales que su 
predecesor, el mercado de Tsukiji, el cual también 
ostentó el título del mercado de mariscos más 
grande del mundo, hasta 2018, año en el que fue 
cerrado (Dornhege, 2021).
El mercado de Tsukiji, el cual estuvo en funciona-
miento durante 83 años hasta 2018, diariamente 
acogía un tránsito promedio cercano a las 42 mil 
personas, quienes comerciaban alrededor de 2900 
toneladas de pescado, fruta y vegetales por día. Sin 
embargo, el atractivo principal, y lo que hizo famoso 
a ese mercado a nivel mundial, fueron las subastas 
de atún, eventos muy populares donde selectos 
ejemplares del pescado eran exhibidos para ser 
pujados por altos precios. Hasta 2018, el récord de 
dinero pagado por un atún fue 1.8 millones de US$. 
Para este evento, las puertas se abrían a las 
5:30AM, pero los turistas hacían fila desde las 2AM 
para encontrar lugares (Yahoo!, 2018). Actualmente, 
el mercado de Toyosu mantiene la tradición de la 
subasta de atunes (Dornhege, 2021).
La Organización No Gubernamental de pesca 
comercial e industria pesquera Ocean Outcomes 
(2018) indica que Japón es uno de los países más 
importantes e influyentes en la industria pesquera 
mundial y que su principal mercado, Toyosu, 
demuestra su estatus a través de un inigualable 
despliegue de abundantes y diversos productos 
pesqueros de la más alta calidad, provenientes de 
distintos rincones del mundo.

¿La industria en crisis? 
La industria pesquera japonesa parece financiera-
mente saludable, incluso, en la lista de las 100 empre-
sas más grandes de la industria pesquera mundial, 
entre 2010 y 2019, una aplastante mayoría del 70% 
son niponas (Mosnier, 2021). No obstante, la industria 
japonesa viene experimentando diversos problemas: 
las aguas sobreexplotadas y cada vez menos fértiles, 
las críticas mundiales contra las controversiales 
políticas de pesca de ballenas e incluso con el decrec-
imiento de la fuerza laboral en Japón y la falta de 
interés en las generaciones más jóvenes de pertenecer 
a esta industria han repercutido en el volumen de 
producción de esta industria (Klein, 2021). El gráfico 3 
en la sección de estadísticas ofrece un apoyo visual a 
lo mencionado. 
La OECD (2021) indica que Japón produjo 4.2 millones 
de toneladas de productos pesqueros con un valor de 
alrededor de 13.7 millones USD en 2018, del cual 62% 
proviene de la pesca en mar abierto. Desde el 2008 el 
volumen de captura ha decrecido en 25%  y su valor ha 
disminuido en 10%. Asimismo, la OECD (2021) 
manifiesta que la industria pesquera, incluyendo la 
actividad de procesamiento de pesca, ofrecía 202 mil 
empleos en 2018, lo cual es 19% menos que el 
volumen de empleos en 2008. Asimismo, el valor 
promedio de producción por empleado se redujo 5% 
en pesca marina e incrementó 57% en acuacultura. De 
igual forma, la flota pesquera japonesa tenía un 
volumen de 230 mil embarcaciones en 2018, lo cual es 
25% menos que en el año 2008. Además, la capacidad 
de tonelaje de la floja  se redujo en 22% entre 2008 y 
2018. Es decir, el volumen de la industria decreció y 
junto con él, su productividad. De seguir esta tenden-
cia, el volumen de pesca en Japón podría llegar a 0 
para 2050 (Toshio, 2019).
Mosnier (2021) complementa que la estabilidad del 
sector pesquero japonés, a pesar de las dificultades, se 
debe a una serie de medidas financieras de corto plazo 
que ayudan a sobrellevar la reducción en el volumen 
de pesca, como la expansión en el extranjero, adquisi-
ciones, integración vertical, reducción de costos y 
desapalancamiento. Asimismo, expone que los 
indicadores financieros tomados en cuenta para 
determinar la rentabilidad y el éxito de una empresa 
(ingresos, margen de beneficio antes de intereses e 
impuestos, flujo de caja operativo, rendimiento de 
capital y múltiplos de valoración) no ofrecen ninguna 
perspectiva sobre el estado de salud del ecosistema 
oceánico, ni el estado de las poblaciones de las 
especies pescadas, ni de los riesgos o impactos 
ambientales de la industria pesquera, lo cual ha llevado 
al límite el medio ambiente y el ecosistema marítimo, 
impactando el tamaño de las poblaciones de especies 
marinas de alto consumo, como el atún,  y provocando 
un problema en el presente y el futuro, llevando al 
límite la capacidad natural de los océanos.

¿Futuro sostenible?
Las restricciones naturales y las prácticas poco 
sostenibles de la pesca japonesa, han causado un 
agotamiento de recursos marinos, reduciendo el 
volumen de captura y exponiendo a la industria 
pesquera japonesa a problemas productivos, 
financieros y poniendo en peligro la sostenibilidad y el 
dominio japonés en una industria donde históricamente 
ha reinado. 

Es necesario plantear soluciones integrales que 
ayuden a resolver este problema. Una de ellas es 
imponer restricciones de pesca, para así preservar 
el volumen de adultos reproductores de las especies 
marinas. Otra propuesta es imponer cuotas de 
captura, controlando la sobrepesca y evitando la 
captura de peces cada vez más jóvenes, lo cual 
merma las poblaciones, fenómeno que ya se ha 
registrado con anterioridad. Esta última es una 
solución ampliamente utilizada por países pesque-
ros como Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, 
Estados Unidos, Perú y países de la Unión Europea, 
los cuales mantienen números de productividad y 
salud oceánica más optimistas que los registrados 
por Japón (Toshio, 2019).
Dada la magnitud histórica y la relevancia de la 
industria pesquera japonesa, resulta urgente la 
participación de esta nación en la construcción de 
políticas y prácticas sostenibles de pesca, tanto a 
nivel local como regional e internacional. Mosnier 
(2021) sugiere que soluciones como la acuacultura 
de ciclo cerrado, certificaciones, sistemas de  
trazabilidad, entre otros, son tanto sostenibles como 
financieramente plausibles con un resultado más 
rentable, y a largo plazo, no solamente se tendrá 
éxito económico, sino también habrá océanos más 
saludables y por tanto un mejor futuro.

Análisis Sectorial
Industria pesquera en Japón
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Japón es un país conocido por su diversa y 
milenaria cultura. El sushi y el ramen, el karate o 
las figuras históricas de los samuráis y los ninjas, 
forman parte de una lista extensa de manifesta-
ciones culturales japonesas que han cruzado las 
fronteras de la isla y han permitido a occidente 
entender y apreciar a Japón. En los últimos 
cuarenta años, dos elementos artísticos japone-
ses han logrado abrirse paso en esta lista, 
convirtiéndose en grandes representantes de 
Japón en otros países: el manga y el animé.
Manga es la palabra japonesa para describir a lo 
que occidentalmente se conoce como historie-
tas o comics, mientras que, el animé es la 
palabra correspondiente a los dibujos animados 
o cartoons. Ambas palabras son utilizadas 
dentro de Japón para describir historietas y 
dibujos animados, independientemente de su 
lugar de origen, sin embargo, internacional-
mente se lo utiliza para describir específica-
mente historietas y dibujos animados originarios 
de Japón.
En los últimos cuarenta años tanto el manga 
como el animé se han globalizado y han experi-
mentado grandes audiencias en el occidente, 
ambas corrientes datan de mucho antes, entre 
el siglo XIX y XX (García, 2010). Con el tiempo, 
han evolucionado con las nuevas tecnologías, 
manteniéndolos vigentes hasta la actualidad, 
como la digitalización de los productos, el 
streaming con subtítulos automáticos o las 
traducciones inmediatas con apps; pero siempre 
manteniendo tradiciones y particularidades que 
los hacen únicos en su tipo, como el enfoque en 
el héroe (Tello, 2021), o los estilos y técnicas de 
dibujo (Wakako, s.f.). Asimismo, Alamillo (2020) 
indica que, en la actualidad, ambas corrientes 
están estrechamente relacionadas, pues un alto 
porcentaje de manga son llevados a la pantalla 
en formato animé.

Manga

Son historietas impresas o digitales, que debido 
a su extensión se publica en forma de libros 
pequeños (e incluso por tomos), sus autores son 
denominados mangakas. A diferencia del 
occidente, en donde la mayoría de los comics 
están asociados con superhéroes, el manga 

narra historias de temas amplios y diversos: 
romance, terror, acción, aventuras de piratas 
con superpoderes, y fantásticos duelos de 
monstruos a través de un juego de cartas, entre 
muchísimos otros (Locksley, 2021).
“Tagosaku y Mokube visitan Tokyo” (Tagosaku 
to Mokube no Tokyo Kenbutsu), dibujado por 
Rakuten Kitazawa en 1902 es considerado 
oficialmente como el primer manga de la historia, 
bajo la referencia de forma y características del 
manga actual. Entre 1920 y 1930 se publicaron 
los primeros mangas orientados a los niños y 
jóvenes, como “Las Aventuras del pequeño Sho” 
(Sho-channo Boken). En la década de 1950, 
Astroboy, la creación de Osamu Tezuka, se 
volvió muy popular entre los niños y jóvenes 
japoneses y le dio el título a Tezuka del fundador 
del manga moderno. Tres décadas después, en 
1980, el manga se consagró como industria de 
entretenimiento registrando altos ingresos (Ito, 
2005). Para 1990, se vendieron alrededor de 1.6 
mil millones de copias de publicaciones de 
manga solo en Japón y cinco años después, en 
1995, se vendieron 1.8 mil millones de copias 
(Statista, 2021). No obstante, a partir del 2000, la 
industria impresa del manga empezó a tener un 
decrecimiento en sus ventas, siendo sustituida 
por la industria digital del manga (Dentsu, 2019). 
La influencia del manga en Japón es tan grande 
que tiene su propio museo, un Instituto de Inves-
tigación Cultural del Manga y una Facultad de 
Manga (Museo Internacional de Manga de Kioto, 
2021).
En el manga la historia está estructurada para 
que las viñetas y páginas se lean de derecha a 
izquierda y si bien no es una característica única 
(otras culturas alrededor del mundo usan la 
escritura de derecha a izquierda) contrapone la 
lectura tradicional de los comics de occidente. 
Sin embargo, por  internacionalización, muchas 
editoriales han optado por revertir la estructura, 
para poder leerse de izquierda a derecha. 
Además, las ilustraciones están hechas a blanco 
y negro, regularmente lo único que tiene color 
son las portadas. Respecto al estilo, este varía 
según el tipo de manga que se lea, pero hay 
recursos utilizados ampliamente, como la 
mezcla de personajes caricaturescos con 
entornos realistas, las transiciones entre viñetas 
(Flores, 2021) o la utilización de onomatopeyas 
especiales para describir sonidos (giseigo) o 
para describir estados físicos o emocionales 
(gitaigo) (Nippon, 2015).
Además, los tipos y categorías de manga están 
muy delimitados demográficamente, existen 
cinco categorías de manga, Kodomo, como 
categoría infantil, Shonen para chicos adoles-
centes, Shojo para chicas adolescentes, Seinen 
para jóvenes adultos y Josei para jóvenes 
adultas. Por otro lado, la lista de géneros es 
amplia dada la diversidad de la producción 
japonesa, hay géneros de acción (Nekketsu) 
deportivo (Spokon), magia (Maho Shonen/Sho-
jo), de robots (Mecha) entre otros (Mompeán, 
2020).

Animé
A diferencia del manga, el animé engloba 
producciones animadas, sonorizadas y coloriza-

das (Ver Imagen 2). Se conoce que las prime-
ras formas primitivas de animé aparecieron con 
el corto Fragmento de Matsumoto (Katsudo 
Shashin) cuya creación se atribuye a un 
período entre 1907 y 1911 (Alamillo, 2020). Sin 
embargo, se reconoce a Mukuzo Imokawa el 
portero (Imokawa Mukuzo Genkanban no 
Maki), creado por Oten Shimokawa en 1917 
como el primer animé de la historia, a pesar de 
que el material permanece perdido hasta hoy. A 
partir de ello, cuentos tradicionales japoneses 
fueron adaptados a la animación a través de 
pequeñas animaciones las cuales, debido a las 
restricciones tecnológicas, eran proyectadas 
junto a un narrador que contaba la historia 
(Tubau, 2020). La técnica y la narrativa fueron 
desarrollándose con nuevos métodos y 
cortometrajes, pero el animé que ahora se 
considera como sello propio de la cultura 
japonesa, surgió a mediados del siglo XX. 
Según Alamillo (2020), los pioneros en el arte 
fueron Estudios Toei, con la producción de 
Graffiti de un gatito (Koneko no rakugaki) en 
1957.

Más adelante, la producción del animé empezó 
a adaptar los mangas a la animación, las 
escenas pasaron de ser viñetas inmóviles a 
escenas con personajes en movimiento y en los 
años 60, los animé del género Mecha (robots) 
se volvieron populares, como la adaptación 
animada del manga Astroboy (Tetsuwan 
Atomu), pero no fue hasta 1970 donde este 
género se popularizó a nivel internacional con 
series como Mazinger Z o Gundam (Alamillo, 
2020), e incluso series de otros géneros como 
Heidi (Arupusu no Shojo Heidi). Ya en 1980 y 
1990, la industria del animé se disparó a nivel 
internacional con series que se volvieron como 
Voltron (Hyaku Juo Goraion), Supercampeones 
(Kyaputen Tsubasa), Los Caballeros del Zodia-
co (Saint Seiya), Dragon Ball, Dragon Ball Z, 
Dragon Ball GT, Sailor Moon (Bishojo Senshi 
Sera Mun), Evangelion y One Piece (el cual se 
sigue transmitiendo desde su primera edición 
en 1999). Ya en el inicio del siglo XXI, apare-
cieron series como Fullmetal Alchemist, 
Inuyasha, Gintama, Yu-gi-Oh, y posteriormente 
producciones más modernas y sofisticadas, 
que se volcaron a las plataformas de streaming 
por internet, como Deathnote, la saga de JoJo’s 
Bizarre Adventure (Jojo no Kimyo na Boken), 
One Punch Man, Attack on Titan (Shingeki no 
Kyojin) y la lista sigue creciendo.
Las características del animé son bastante 
especiales, como la notable utilización de 
técnicas gráficas y de animación que ayudan a 
ofrecer la mayor cantidad de detalles narrativos, 
en la menor cantidad de ilustraciones, lo cual 
ayuda a generar más contenido en menor 

Mirada a la región: Cultura japonesa a través 
del manga y el animé
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Imagen 1.- Tomos del manga Akira

Fuente: Pixabay

Imagen 2.- Escena del animé Dragon Ball Z
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tiempo. Además, el contraste entre los protago-
nistas y los elementos de fondo o el diseño 
colorido y extravagante de los mismos suele ser 
un recurso clásico en las producciones. Otro 
aspecto relevante del animé, indica Locksley 
(2021), es el amplio y producido aspecto 
musical, cada animé tiene secuencias musicales 
al inicio y al final de cada episodio. 
El arte del animé no se limita a series y cortome-
trajes. Desde mediados de la década de los 80s, 
grandes producciones de largometrajes se han 
cocinado en los estudios de animación japonesa, 
como La tumba de las luciérnagas (Hotaru no 
Haka), Akira, Mi Vecino Totoro (Tonari no 
Totoro), la ganadora del Óscar El viaje de Chihiro 
(Sen to Chihiro no kamikakushi), Ghost in the 
Shell (que fue llevada a imagen real en 2017) y 
Your name (Kimi no Na wa), todas ellas han 
tenido éxito a nivel internacional, muchas 
convirtiéndose clásicos y embajadores del cine 
animado japonés.

El manga, el animé y la cultura japonesa
Si bien los estilos, formas y formatos del manga 
y animé son sellos característicos del arte 
moderno japonés, el contenido, trama y narrati-
va, independientes del tema y género al que 
pertenezcan, abarcan muchos detalles de la 
cultura e historia japonesa, como el respeto a los 
maestros y adultos descritos en una lista larga de 
senseis como el Maestro Roshi en Dragon Ball, 
la maestra Izumi Curtis en Fullmetal Alchemist o 
Jiraiya en Naruto, el valor de la educación a 
través de series como Naruto, donde los perso-
najes deben estudiar arduamente para llegar al 
grado más alto de los ninjas, el sentido del deber, 
el trabajo en equipo y la disciplina a través de 
programas como Supercampeones. 
Además, existen estudios filosóficos a través del 
animé, como la obra de Tomé (2013) “Narrativi-
dad, ética y moralidad en la serie de animación 
japonesa Death Note”, o  tesis doctorales, como 
la de Alba Torrents (2017) “El Animé como 
dispositivo pensante: cuerpo, tecnología e 
identidad”, e incluso, hay una creciente corriente 
que utiliza el animé como herramienta educativa 
en la explicación de materias avanzadas 
(Estadística, Álgebra Lineal, Cálculo, entre otras) 
a través de “Las Guías Manga” donde se 
explican conceptos clave de estas materias en 
historietas de formato manga. Hay obras que 
explican este  uso desde una perspectiva más 
formal como González (2020) con “La animación 
japonesa como herramienta educativa: diferen-
cias con el cine occidental y posibilidades en el 
aula”.  Contardo (2005) indica que existen 
metodologías educativas donde se enseña 
filosofía a través del animé, como el equilibrio, la 
relación con la naturaleza, la ética a través de la 
ideología samurái, o la introspección como 
herramienta de autoevaluación. Vinuesa (2021) 
por otro lado, describe al manga y al animé como 
una fusión entre el entrenamiento y la herencia 
cultural de Japón.

Reflexiones Finales
Detrás del manga y el animé existe toda una 
cultura japonesa que ha trascendido las 
fronteras de la isla y ha logrado cautivar a 

muchas generaciones a lo largo de los años. 
Si bien es una forma de entretenimiento, los 
valores ofrecidos por el manga y el animé van 
más allá, abarcando las artes, la ética, la 
filosofía e incluso la psicología desde una 
perspectiva más amena, manteniendo 
siempre la riqueza del conocimiento y 
convirtiéndose, por otro lado, en un emba-
jador cultural e histórico de la tierra del sol 
naciente.

Publicaciones 
Recomendadas

Fuente: Pixabay
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▪ Husgafvel, R. & Sakaguchi, D. (2022) Circular Economy 
Development in the Construction Sector in Japan. 
Disponible en: https://www.mdpi.com/2673-4060/3/1/1

▪ Whittaker, D. (2022) Beyond secular stagnation: A digital 
and green economy? Disponible en:  https://www.tandfon-
line.com/doi/full/10.1080/2329194X.2021.2012806 

▪ Jones, R. (2022) The Japanese Economy: Strategies to 
Cope with a Shrinking and Ageing Population. Disponible 
en: https://www.taylorfrancis.com/books/-
mono/10.4324/9781003094555/japanese-economy-randall
-jones

▪ CGTN (2022) The Point: RCEP helps emergin Asia-Pacific 
community of shared future: https://www.you-
tube.com/watch?v=-WszKBinvQM

▪ Su, A. (2021) How to spend 14 days in Japan- A Japan 
Travel Itinerary. Disponible en: www.you-
tube.com/watch?v=IuTDuvYr7f0&t=0s

¡ Dashboards del CEAP!

El Centro de Estudios Asia-Pacífico ofrece al público los
dashboards CEAP, representaciones visuales de datos sobre
temas relevantes y pertinentes a la región Asia-Pacífico,
Latinoamérica y el Caribe ¡y mucho más!
Temas como Políticas Agrícolas, Competitividad Asia y Perfiles
Macroeconómicos. Puedes encontrarlos aquí: 

Políticas Agrícolas en Latinoamérica y el Caribe: 
http://www.ceap.espol.edu.ec/es/content/agripol-latam
Políticas Agrícolas en Asia: 
http://www.ceap.espol.edu.ec/es/dashboards/polagrico-las

¡Visite el Website del CEAP!
Visite el website del CEAP que contiene

información sobre economía y negocios de los
países del Asia-Pacífico.

  www.ceap.espol.edu.ec
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Gráfico 3.- Volumen de producción pesquera anual en Japón (Millones de toneladas)

Gráfico  1.- Japón: Exportaciones de productos automotrices al mundo (Millones de USD)
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Gráfico  2.- Japón: Importaciones de productos automotrices (Millones de USD)
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Fuente: : Elaborado por el CEAP con datos de OECD y Catharina Klein. Obtenido de: https://stats.oecd.org/Index-
.aspx?DataSetCode=FISH_LAND y https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FISH_AQUA . 
Nota: El valor de 2020 está sometido a ajustes y correcciones.

Fuente: Elaborado por el CEAP con datos de Trademap.  

Fuente: Elaborado por el CEAP con datos de Trademap.  
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•International Modern Hospital Show 2022
13-15 julio 2022. Tokio, Japón.
Feria de exhibición de equipos, productos, sistemas y servicios médicos. El objetivo es mejorar la calidad 
en los campos de la salud, la atención médica y el bienestar. Además, ofrece un espacio de difusión e 
intercambio de información sobre la salud, la sociedad del bienestar.

Más información: www.noma-hs.jp/hs/2022/outline/
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Resumen de Actividades CEAP

mercados mundiales (AFP, 2022). Según Galán 
(2020) los primeros bosquejos de esta alianza 
tendrían como objetivo segmentar geográficamente 
el mercado con Renault en Europa, Nissan en 
Norteamérica, China y Japón; y Mitsubishi en la 
región de ASEAN y Oceanía.

Reflexiones Finales
Si bien la industria automotriz mundial se ha visto 
afectada durante dos años seguidos por choques 
externos derivados de la pandemia, Japón ha 
logrado sobrellevar con mucha mayor destreza los 
baches que sus pares fabricantes y ha logrado 
mantenerse en el ranking de mayores fabricantes a 
nivel mundial. Incluso, a pesar de la pandemia, 
Japón logró mantener un superávit en la balanza 
comercial de esta industria y además, en 2021, ya se 
registra una mejoría general de esta industria en 
Japón. Asimismo, a través de alianzas estratégicas 
con outsiders como Sony, o similares internacionales 
como Renault, Japón ha demostrado tomar  
responsabilidad en la innovación y desarrollo de 
nuevas opciones y prototipos automotrices híbridos y 
eléctricos que, a la larga, representarán un mercado 
mucho más eficiente en consumo y más amigable 
con el medio ambiente.

• International Smart Grid Expo
31 agosto - 02 septiembre 2022. Chiba, Japón.
Feria internacional y conferencias sobre tecnologías y servicios de redes inteligentes de distribución de 
electricidad. La exhibición apunta a mostrar las tecnologías y productos de vanguardia relativo a las redes 
de distribución de electricidad y comunidades inteligentes.

Más información: www.smartgridexpo.jp/en-gb.html

Japan Wind Energy
Yokohama - Japón
11 de octubre del 2022
https://www.japanwindenergy.com
Fashion World Tokyo
Tokio - Japón
18-20 de octubre del 2022
https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/
en-gb.html
Semicon Japan
Tokio - Japón
14-16 de diciembre del 2022
https://www.semiconjapan.org/en

Próximos Eventos 

• Design Engineering & Manufacturing Solutions -DMS
05-07 octubre, 2022. Osaka, Japón.
Evento de conferencias y exhibiciones acerca de la ingeniería del diseño y fabricación. Tecnología de la 
información para la industria manufacturera. Se abarcan tópicos como la reducción del ciclo de I+D, mejora 
de la productividad y calidad, reducción de costos y análisis e ingeniería de valor.

Más información: www.japan-mfg-kansai.jp/en-gb.html

• Logis-Tec Tokyio 2022
13-16 septiembre 2022. Tokio, Japón
Evento de la industria logística que busca reconstruir las estrategias de manejo logístico. El objetivo es 
abarcar tópicos importantes del sector, como la reducción de emisiones de CO2, mejorar el ambiente 
laboral, reducción del exceso de existencias, entre otros.

Más información: www.logis-tech-tokyo.com 

Charla: China y su rol en los 
negocios internacionales

Charla: Granja agrícola chilena en China

Fuente: Datasur

El domingo 6 de marzo, se celebró la charla “China y su rol en 
los negocios internacionales” en la cual participaron los departa-
mentos de Educación Continua de ESPOL, Centro de Estudios 
Asia Pacífico, ESPAE Escuela de Negocios y sus estudiantes 
del posgrado Executive MBA (EMBA), con la colaboración de 
Rafael Sabat y Karina Piña, representantes de la organización 
sin fines de lucro Corporación Cruzando el Pacífico, como parte 
del programa de Vinculación Corporativa de ESPOL.

Fuente: CEAP

Sara Wong Ph.D., directora ejecutiva del CEAP, asistió a una 
reunión de trabajo convocada por el Centro de Educación Continua 
de ESPOL para profesores de la institución cuyo trabajo y/o área de 
investigación esté relacionado al tema de granjas agrícolas. 

La granja agrícola chilena en China nacio a fines de los años 90, 
como una iniciativa de la Federación de Productores de Frutas en 
Chile (Fedefruta) con el objetivo de fomentar el consumo y export-
ación de fruta fresca, como el aguacate, de Chile a China.

Para mayor conocimiento de la iniciativa, visitar el siguiente link:                     
https://www.youtube.com/watch?v=knWlxm4VEoY 

Fuente: Universidad de Chile, Fedefruta



Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 
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Ecuador y Japón: 104 años de 
relaciones diplomáticas

Ecuador y Japón han mantenido relaciones diplomáti-
cas oficiales desde 1918, a través del Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación, firmado en por el, en 
ese entonces, ministro Rafael H. Elizalde, y el Vizconde 
Kikujiro Ishii (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2018; 
Embajada del Ecuador en Japón, 2018). Este acuerdo 
abarcaba tópicos relevantes como la paz perpetua 
entre la República del Ecuador y el Imperio del Japón, 
lineamientos sobre agentes diplomáticos y consulares, 
así como normas de regulación sobre el comercio y la 
navegación. 
En 1918, la firma del Tratado desencadenó en sucesos 
históricos, como el arribo a Ecuador del Doctor Hideyo 
Noguchi (Ver Imagen 1), quien fue pieza clave en el 
estudio sobre la epidemia de fiebre amarilla en Guaya-
quil; o el establecimiento de un consulado ecuatoriano 
en Yokohama, en 1919, a través del cual se pudieron 
concretar relaciones comerciales relevantes, como la 
adquisición de petróleo ecuatoriano por parte de Japón, 
o la exportación de tagua, cacao, balsa, caucho, entre 
otros, por parte de Ecuador (Embajada del Ecuador en 
Japón, 2018).

Entre 1942 y 1957 las relaciones diplomáticas se 
rompieron por causa de la Segunda Guerra Mundial, 
pero se reestablecieron el 1 de octubre de 1957.  En la 
década de los 60’s las relaciones bilaterales tomaron 
mayor impulso a través del ascenso de las representa-
ciones a categoría de Embajada. Asimismo, en esta 
década se exportaron por primera vez camarones 
ecuatorianos a Japón, se establecieron servicios de 
transporte marítimo directo y Japón se convirtió en uno 
de los principales destinos del banano y cacao (Emba-
jada del Ecuador en Japón, 2018).

En la década del 70 las relaciones económicas se 
intensificaron a través de sucesos como la firma de 
contratos de construcción o los préstamos de Japón 
para los proyectos hidroeléctricos y petrolíferos. En 
la década de los 80 la cooperación siguió a través de 
créditos para adquisición de equipos eléctricos, 
termoeléctricos, telefónicos y de irrigación y drenaje. 
Sumado a esto, Japón colaboró con el levantamiento 
de información para la construcción del Centro de 
Investigaciones de Acuacultura del a ESPOL y la 
ampliación del Puerto de Manta. En los 90’s la 
cooperación abarcó un préstamo, ventas de 
autobuses por parte de Japón a Ecuador, 
adquisición de instrumentos musicales por parte de 
Ecuador a Japón, cooperación y estudios técnicos, 
construcción del Centro Nacional de Piscicultura 
Papallacta, entre otros (Embajada del Ecuador en 
Japón, 2018). 
En el siglo XXI se firmó un convenio para la construc-
ción del Puente Internacional Macará, acuerdos de 
energía limpia, otro para mejora del Teatro Nacional 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o para enfrentar 
desastres naturales. En 2016 Japón brindó su ayuda 
en las emergencias de Manabí y Esmeraldas por el 
terremoto. En 2018 las relaciones diplomáticas 
cumplieron 100 años. Para 2020, según el Ministerio 
de Economía y Finanzas (2021) Japón fue destino 
de 181.2 millones de US$ en productos agrícolas y 
pesqueros. Además, la isla nipona es el tercer país 
asiático destino de la producción ecuatoriana y 
según constituye uno de los principales cooperantes 
en el continente asiático, en áreas de salud, energías 
renovables, televisión digital y prevención de 
desastres naturales (Comercio, 2018).
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Nacido el 11 de junio de 1899 y fallecido el 16 de abril 
de 1972. Fue un novelista y cuentista de nacionalidad 
japonesa. La vida temprana de Kawabata estuvo 
marcada por la tragedia, al perder a sus padres, su 
abuela y hermana cuando era un niño. 
En 1924 se graduó en la Universidad de Tokio y poco 
tiempo después publicó una de sus obras icónicas 
como La bailarina de Izu (1926). En su palmarés 
también tiene textos famosos como El maestro de Go 
(1951), La casa de las bellas durmientes (1960), Lo 
bello y lo triste (1965). En 1968 marcó historia al ser 
el primer escritor japonés en ganar un Premio Nobel 
de Literatura.
En el año 1972 el escritor japonés falleció por medio 
del suicidio

Fuente:  Casadellibro.com, Eluniversal.com.mx

Fuente: Wikipedia. Imagen de uso libre

Nació en Tokio en el año 1984. Es una autora, 
empresaria y gurú del arte de la organización.  Ha 
escrito cuatro libros sobre el método KonMari para 
organizar y arreglar espacios. Su carrera empezó a 
los 19 años como consultora de organización 
mientras era estudiante en Tokio. Su obra ha sido 
traducida a múltiples idiomas, como coreano, 
francés, alemán y español. En 2015 fue nombrada 
como una de las 100 personas más influyentes del 
mundo por la revista Time. Además, su programa 
fue nominado en los Premios Primetime Emmy de 
2019 como Mejor reality estructurado y ella como 
mejor conductora de en esa categoría.

Fuente: konmari.com

Marie Kondo

Fuente: Livekindly

Imagen 1.- Doctor Hideyo Noguchi

Fuente: Biografíayvidas.com


