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Presentación 

Se nos acaba el año y Ecos de Asia quiere ponerle 
su cierre de oro con un mes de diciembre cargado 
de novedades e ilusión. Iniciamos el mes 
continuando con nuestro Especial Asia-América, 
centrado en esta ocasión en los Estados Unidos, 
para analizar la presencia de distintas culturas 
orientales en el país más poderoso del mundo. De 
esta forma, se iniciaba el mes con una sucinta 
introducción general relativa a la inmigración 
desde distintos países asiáticos a los Estados 
Unidos, en un recorrido histórico a cargo de 
Laura Martínez. Entre las sugerencias literarias 
encontramos bestsellers como El amante japonés, 
analizado por Carolina Plou Anadón, Muñecas 
Chinas, de Laura Martínez o la literatura juvenil 
de Jenny Han, por María Gutiérrez, así como 
otras obras más personales como los relatos 
completos de Tao Lin que nos trae Laura 
Martínez. En lo referente al mundo audiovisual, 
Carolina Plou profundiza en el estudio de la serie 
de animación American Dragon: Jake Long , 
dentro de su serie Aprendiendo Asia, mientras 
que Marisa Peiró Márquez nos descubre la serie 
de televisión Fresh off the boat, que relata los 
avatares de una familia sinoamericana. 

Continuamos con nuestro viaje por Oriente, 
visitando países como China, Japón, Vietnam o 
Mongolia, para analizar aspectos políticos, 
culturales o sociales de los mismos. Especial 
atención merece la entrevista que ofrecemos este 
mes, a través de la cual, podrán acercarse al 
género musical folk metal mongol, conociendo de 
primera mano las impresiones del líder del grupo 
Tengger Cavalry . 

Otro regalo navideño que nos trajo este mes, es la 
condecoración de la Orden del Sol Naciente, 
otorgada por el gobierno japonés a la Dra. Elena 
Barlés, profesora de la Universidad de Zaragoza y 
parte indispensable del proyecto. Para honrar este 
hecho, Carolina Plou Anadón nos desgrana los 
orígenes y detalles de este galardón en un 
interesante artículo. 

Algunos de nuestros colaboradores continúan con 
sus longevas series, como es el caso de Pablo 
Begué y Lo sobrenatural en la i magen dibujada 
del Japón, o María Gutiérrez en El reflejo del 
otro , alcanzando ambas su cuarta entrega. Por 
contrapartida, el fin de año nos trae la 
participación de una nueva colaboradora, Andrea 
García Casal, con su artículo sobre el artista 
vietnamita N guyen Dinh Dang. 
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El influjo del gran gigante chino se deja ver en 
artículos de diversa índole, como en el que Pablo 
M. Somoano analiza el maoísmo, el análisis de la 
cerámica de Jingdezhen por David Lacasta, o la 
visión de China de Ibn Battuta que nos trae 
Esther Lupón González. Finalmente, en fechas tan 
emotivas, Carolina Plou Anadón despierta nuestra 
nostalgia hablando en un artículo sobre la 
trascendencia del mundo Digimon  en la cultura 
española y el fenómeno otaku . 

A todo ello, debemos añadir las críticas y reseñas 
literarias, incluyendo además de algún artículo 
breve relativo al manga  y otras sugerencias 
editoriales, que nos traen nuestros colaboradores 
Ana Asión, Mario Malo Sanz, Marina Royo, 
Carolina Plou Anadón y Marisa Peiró Márquez. 

Fdo. La Dirección. 
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A lo largo de varias semanas, gracias al 

Especial Asia y América de Ecos de Asia, 

hemos ido recorriendo distintos países de la 

geografía centro y suramericana como 

México, Brasil o Argentina, analizando las 

diversas relaciones socioculturales 

establecidas con Oriente. Sin embargo, los 

siguientes artículos se centrarán en exclusiva 

en las interrelaciones existentes entre Asia y 

los Estados Unidos de América. 

Si hay un país cuyos mismos cimientos se 

basen en conceptos como la inmigración, la 

diversidad y la multiculturalidad, este es sin 

duda Estados Unidos: una nación surgida 

como colonia disidente, en un territorio 

ñadquiridoò a las diversas tribus de indios 

nativos,1 y que, a lo largo de los siglos, ha ido 

amalgamando todo tipo de etnias y culturas 

hasta alcanzar la pluralidad hoy 

predominante en el país más poderoso del 

mundo. 

Este concepto de la multiculturalidad 

estadounidense suscita cierta controversia, ya 

que los estudiosos del tema no acaban de 

llegar a un acuerdo sobre la naturaleza de 

dicho fenómeno. Así, algunos defienden que 

                                                           
1 No corresponde ahora entrar a debatir el proceso de 
ocupación del territorio americano por parte de los 
europeos, fundamentado en la expropiación y la 
aniquilación de poblados de nativos americanos, los 
cuales viven hoy en día en las denominadas Reservas 
Indias, con una legislación propia, en lo que supone el 
eslabón último de una larga lucha por el derecho a la 
autodeterminación de estos pueblos. 

Estados Unidos sería una especie de mosaico 

cultural, usándose también en ocasiones 

como símil un bol de ensalada (Salad Bowl ), 

entendiendo que las diferentes 

nacionalidades y culturas que conviven en 

dicho país se han unido sin llegar a mezclarse, 

manteniendo sus propias peculiaridades 

(como ocurre con los ingredientes de una 

ensalada). Por el contrario, otros defienden 

que el producto resultante de la interacción 

cultural en EE.UU. ha hecho de esta nación 

un crisol de razas (o Melting Pot ), de forma 

que los americanos serían el resultado de esta 

mezcla cultural y racial. 

Sea cual sea la terminología que empleemos 

para definir la sociedad americana actual, el 

hecho es que en ella encontramos una gran 

diversidad de razas, procedentes de sucesivas 

olas migratorias, que podemos remontar 

hasta el siglo XVI, y que se deben a diversas 

circunstancias sociopolíticas, económicas y 

religiosas. 

Precisamente, a la coyuntura económica y 

comercial de Castilla y Aragón podemos 

achacar las primeras incursiones 

colonizadoras en Norteamérica, a cargo de los 

españoles que ocuparon el territorio de 

Florida y fundaron ciudades como San 

Agustín. Por su parte, los británicos se 

asentaron más al norte, en el territorio de 

Virginia, buscando explotar cultivos como el 

tabaco. 

Dadme a los cans ados, a los 

pobresé y a los asiáticos: Estados 

Unidos y la inmigración oriental  

              Por Laura Martínez 
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Sin embargo, fueron fundamentalmente las 

circunstancias religiosas las que provocaron 

la mayor llegada de colonos ingleses a 

territorio americano: en Nueva Inglaterra. 

Allí se asentaron grupos de puritanos que 

huían de la persecución sufrida en la 

metrópolis y que son conocidos con el 

nombre de peregrinos (pilgrims ), fundando 

colonias como Plymouth o Boston. A ellos 

debemos unir aquellos colonos de otros 

credos, como católicos o cuáqueros, que 

también encontraron refugio en el Nuevo 

Mundo.  

Además, no podemos olvidar la presencia de 

otros inmigrantes de diversos orígenes como 

alemanes, suecos u holandeses (estos últimos 

a cargo de la fundación de Nueva Ámsterdam, 

la actual Nueva York), así como la 

colonización francesa de Luisiana. 

Esta complicada mixtura vino a superponerse 

al ya diverso panorama de etnias amerindias 

que poblaban el este de Norteamérica, entre 

las que podríamos destacar a los indios 

cherokee, mohawk o wampanoag (estos 

últimos protagonizaron el intercambio de  

bienes con los peregrinos, durante la 

celebración del festival de la cosecha, que dio 

lugar al posteriormente conocido como día de 

Acción de Gracias o Thanksgiving ). 

Todo ello es anterior a la conformación de las 

Trece Colonias, cuyos enfrentamientos con el 

Imperio Británico desencadenarían en la 

Guerra de Independencia Americana (1775 ï 

1783), y el subsiguiente documento de 

secesión que supone la Declaración de 

Independencia (1776). Al término del 

enfrentamiento armado, el Congreso de 

Filadelfia se reunió en 1787 para asentar las 

bases de la nación estadounidense: 

redactando la constitución, convocando 

elecciones presidenciales y dando así inicio a 

la que luego sería una superpotencia mundial. 

Los siglos siguientes fueron testigos de 

distintas olas migrato rias hacia Estados 

Unidos con motivaciones y orígenes diversos: 

como los africanos llegados a través del 

tráfico esclavista, o los irlandeses que 

huyeron de la Gran Hambruna en la década 

de 1840; así como los judíos que, desde los 

años treinta del siglo XX, optaron por el viaje 

transoceánico como única salida al creciente 

auge del nazismo en Europa. En fechas más 

recientes, la mayor parte de inmigrantes que 

llegan a EE.UU. proceden de distintos países 

de Latinoamérica, fundamentalmente 

México, Puerto Rico, Cuba o Colombia, 

asentándose en estados del sur (como Texas, 

California o Florida) y dejando una 

importante impronta cultural en todo el país.  

De todo este sustrato multicultural, de largo 

recorrido histórico, vamos a centrarnos en el 

estudio de la inmigración asiática a los 

Estados Unidos, analizando su evolución a lo 

largo del tiempo, la procedencia y causas de 

esta inmigración, los estados con mayor 

presencia de comunidades orientales, así 

como el impacto cultural de Asia en 

Norteamérica. 

En primer lugar , es conveniente aclarar que el 

término asiático -americano se emplea para 

referirse a inmigrantes llegados a Estados 

Unidos procedentes de Asia, pero también a 

aquellas personas que, habiendo nacido en 

Norteamérica, tienen al menos un padre, un 

abuelo o un bisabuelo originario de Asia. Este 

(ya de por sí diverso) grupo demográfico, 

incluye individuos procedentes de lugares 

muy diversos, llegados al país de las 

oportunidades por motivos igualmente 

distintos. Es por ello que algunos 

estadounidenses reniegan de esta 

denominación generalista y prefieren 

términos que hace referencia directa a su país 

de origen, como puede ser el 

de sinoamericano , o incluso el uso de las 
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siglas AAPI (Asian Americans and Pacific 

Islanders ), que resulta más amplio. 

Actualmente, la mayor parte de los asiático-

americanos asentados en Estados Unidos 

proceden de China y Corea, y se concentran 

en estados de la Costa Oeste como California, 

Hawái o Alaska, aunque su presencia es más 

que destacada en todo el país. Si bien los 

primeros inmi grantes asiáticos se remontan 

al siglo XVIII (siendo estos de origen 

filipino, 2 llegados a través de galeones 

                                                           
2 Debido a las restricciones de espacio de este artículo, 
no entraremos a profundizar en la comunidad de 
filipinos americanos. Tan solo conviene destacar que 
tras la guerra de 1898 entre España y Estados Unidos, 
que supuso la pérdida de gran parte del imperio 
colonial español, Filipinas pasó a considerarse 
territori o americano, por lo que sus habitantes estaban 
exentos de las restricciones migratorias impuestas a 
otros grupos asiáticos. Así pues, cuando fue prohibida 
la entrada al país de chinos y japoneses, los filipinos 
ocuparon sus puestos de trabajo vacantes. La mayor 
comunidad de filipinos de Norteamérica se encuentra 

españoles), lo cierto es que hubo un mayor 

auge a partir del año 1965, con la abolición de 

las cuotas de inmigración basadas en el país 

de origen. 

En cualquier caso, la mayoría de inmigrantes 

asiáticos llegaban a Estados Unidos a través 

del océano Pacífico, por vía marítima, y su 

primer contacto con América era la Isla de los 

Ángeles. Este enclave, situado en la ciudad de 

San Francisco, California, consistía en un 

centro de procesamiento de inmigrantes 

asiáticos, similar al ubicado en la Este en la 

Isla de Ellis de Nueva York. En estas 

instalaciones, que estuvieron operativas entre 

1910 y 1940, los recién llegados eran 

                                                                                                  
en la denominada ñLittle Manilaò en Stockton, 
California, aunque este foco cultural empezó a decaer 
en la década de los setenta. Actualmente, los filipinos 
son el segundo grupo asiático más amplio de los 
Estados Unidos, después de los chinos. 

Este mapa muestra, en un color azul más oscuro, las áreas con un mayor porcentaje de asiático-americanos. 

http://revistacultural.ecosdeasia.com/wp-content/uploads/2015/12/inmigraci%C3%B3n-usa-1-e1448979099876.png
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retenidos durante 

largos periodos de 

tiempo antes de serles 

garantizado el acceso 

al país. 

Entre los primeros 

inmigrantes asiáticos 

llegados a Estados 

Unidos se encuentran 

los sinoamericanos   

o sinoestadounidenses, 

cuya presencia 

podemos rastrear hasta 

el siglo XIX. Los primeros inmi grantes chinos 

llegaron como mano de obra barata, para 

trabajar en las minas de California durante la 

llamada ñfiebre del oroò. Otros se dedicaron a 

la agricultura, implantando sistemas de 

irrigación traídos desde China a estos 

terrenos e introdujeron algu nos cultivos como 

el arroz en Hawái. Los principales motivos 

que llevaron a emigrar a esta masa 

poblacional fueron las guerras y hambrunas 

de su país natal, así como el aumento de los 

impuestos sobre las cosechas. Con el tiempo, 

los trabajadores chinos se fueron agrupando 

en ciudades mineras con unas condiciones de 

vida pésimas que, con el tiempo, darían lugar 

a los hoy turísticos barrios chinos, siendo los 

primeros los de San Francisco y Sacramento, 

a los que luego se unirían otras ciudades 

americanas como Nueva York, Boston o 

Chicago. En estos barrios chinos, conocidos 

como  Chinatown , los  sinoamericanos   

concentran sus negocios y restaurantes, y 

mantienen su lenguaje, cultura y 

celebraciones más importantes, como el Año 

Nuevo Chino. 

A la izquierda, inmig rantes chinos trabajando 

en el ferrocarril en el siglo XIX; a la derecha, 

el actor Tzi Ma interpretando a Tao en un 

fotograma de Infierno sobre ruedas. 

 Para superar los prejuicios raciales y sus 

consecuencias (bajos salarios, 

discriminaci·né), los inmigrantes chinos 

optaron por 

emprender sus 

propios negocios, 

entre los que 

destacaron las 

lavanderías, puesto 

que exigían una 

inversión económica 

pequeña y les 

permitían una total 

independencia 

laboral. Sin embargo, 

las crisis económicas 

provocaron un 
Izquierda, barrio de Chinatown en Nueva York, situado en la isla de Manhattan; derecha, barrio chino de 
Boston con su imponente arco de entrada. 

Estos primeros inmigrantes chinos trabajaron también en la construcción del ferrocarril, con la pugna 
entre la Central Pacific Railroad y la Union Pacific. Los avatares de estos trabajadores aparecen relatados 

(dentro de un marco ficticio) en la quinta temporada de la teleserie Infierno sobre ruedas (2011-). 

http://revistacultural.ecosdeasia.com/wp-content/uploads/2015/12/inmigraci%C3%B3n-usa-2-e1448979154870.png
http://revistacultural.ecosdeasia.com/wp-content/uploads/2015/12/inmigraci%C3%B3n-usa-3.png
https://www.youtube.com/watch?v=tcIKc8zWIPY
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sentimiento de repulsa hacia los inmigrantes 

asiáticos, extendiéndose la opinión de que 

quitaban el trabajo a los ciudadanos 

americanos. En la década de 1870 se extendió 

el eslogan pol²tico ñLos chinos deben irseò 

(The Chinese must go!), que acabó 

plasmándose en una legislación sumamente 

racista como fue la Ley de Exclusión China de 

1882, que impedía a los chinos entrar en 

Norteamérica. 

 Sin embargo, el terremoto de San Francisco 

de 1906 destruyó los registros de inmigración 

existentes, lo que permitió que muchos 

chinos fingieran haber nacido en territorio 

americano, falsificando sus papeles, por lo 

que fueron conocidos como ñhijos de papelò 

(o paper sons). 

Las leyes contra la inmigración asiática se 

fueron sucediendo en las décadas siguientes, 

hasta que en 1943 Estados Unidos abrió de 

nuevo sus puertas a la inmigración china. A 

pesar de ello, la entrada de asiáticos estuvo 

muy restringida hasta la aplicación de la Ley 

de Inmigración de 1965. 

Por lo que respecta a la inmigración japonesa 

en los Estados Unidos, conviene recordar que 

durante el Periodo Meiji (1868 -1912) se 

produce la definitiva apertura de Japón al 

mundo (forzada por los estadounidenses, al 

mando del Comodoro Perry, con la intención 

de lograr una base estratégica en el Pacífico), 

y es precisamente a finales del siglo XIX 

cuando encontramos la llegada de los 

primeros japoneses a territorio americano. 

Favorecidos por la Ley de Exclusión China, 

los nipones vinieron a suplir el trabajo de los 

chinos en las 

plantaciones de arroz 

y piña de Hawái. 

Otros trabajadores, 

pescadores y 

agricultores, se 

asentaron en estados 

como California, 

Oregón o 

Washington. 

Como había ocurrido 

anteriormente con 

los inmigrantes de 

origen chino, cuando 

los japoneses 

americanos 

empezaron a 

prosperar, fueron acusados de robar el 

trabajo a los americanos, iniciándose así un 

proceso para limitar su presencia en los 

Estados Unidos. Con estas reformas, tan solo 

se permitía el acceso a aquellas personas que 

ya habían residido allí anteriormente, a 

trabajadores especializados, y a familiares de 

otros residentes. Por este motivo, muchas 

mujeres japonesas llegaron entonces, 

amparadas por la ley, para reunirse con sus 

esposos, a los que solo conocían a través de 

fotografías, y cuyo enlace se había concertado 

a través de la familia o de una casamentera. 

Es por ello que estas mujeres son conocidas 

como picture brides . 

 

Viñeta cómica con el eslogan The Chinese must go. 

http://revistacultural.ecosdeasia.com/wp-content/uploads/2015/12/inmigraci%C3%B3n-usa-4-e1448979250532.jpg
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La Ley de Inmigración de 1924 prohibía la 

entrada a todos los asiáticos, y no volvería a 

permitirse la entrada a los japoneses hasta 

1952. Cada generación de inmigrantes 

japoneses recibió un nombre: Issei, para los 

llegados en el siglo XIX; la siguiente recibió el 

nombre de Nisei; la tercera, Sansei, etc., 

mientras que los llegados después de la 

Segunda Guerra Mundial llevan el nombre de 

Shin Issei, que significa ñnueva primera 

generaci·nò. 

Paulatinamente, se fueron creando barrios 

japoneses dentro de las 

ciudades, 

denominados Japantowns , 

en las zonas de California y 

Hawái. La mayoría de estos 

barrios desaparecieron 

durante la Segunda Guerra 

Mundial, pero hoy en día 

se conservan en algunas 

ciudades como San 

Francisco, San José o el 

denominado Little 

Tokyo de Los Ángeles. 

A raíz del ataque japonés a 

Pearl Harbor, que 

desencadenó la 

participación 

estadounidense en la 

Segunda Guerra Mundial, la vida de los 

japoneses residentes en Norteamérica cambió 

para siempre. La paranoia, las crecientes 

sospechas, el miedo a los espías y a posibles 

sabotajes internos, provocó  que los japoneses 

americanos fueran llevados a campos de 

internamiento. Estos campos estaban 

situados en zonas desérticas al oeste del país, 

en California, Arizona, Wyoming, Idaho, Utah 

y Arkansas, y los japoneses estadounidenses 

fueron obligados a recluirse en ellos, dejando 

atrás todas sus posesiones. 

Miembros del comité del Congreso examinando los pasaportes de mujeres japonesas en la Isla de los Ángeles, en 1920. 

Cartel que avisaba a todos los ciudadanos de ascendencia japonesa para que voluntariamente se 
inscribieran en los campos de internamiento. 
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