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Ante todo debo confesar que los hispanistas asiáticos no estamos muy 
comunicados, a pesar de que no nos faltan diversas ocasiones en los con
gresos internacionales, las publicaciones de artículos en revistas espe
cializadas ni los libros monográficos realizados por nuestros colegas asiá
ticos. Esto se debe a que los estudios hispánicos comparten una historia 
muy breve en contraste con las grandes corrientes de España, Hispano
américa, Europa y los Estados Unidos. Teniendo en cuenta la limitada 
información que poseo, mencionaré al final de esta exposición las activi
dades que merecen mayor atención, de fechas relativamente recientes. 
Hablaré de los investigadores coreanos, chinos, taiwaneses e indios, 
basándome en las publicaciones que están en mis manos. De los estudio
sos filipinos se necesitará un capítulo aparte por su larga tradición hispá
nica. Por esta razón, la descripción siguiente trata casi exclusivamente 
de la situación japonesa, con una pequeña añadidura de las últimas no
ticias de los países asiáticos. 

Historia 

Para los japoneses, España ha sido uno de los países más lejanos de 
Europa y por esta razón hasta hace muy poco tiempo, la lengua españo
la ha sido objeto de pocos estudios culturales y lingüísticos. La razón de 
este parco interés de los japoneses se puede encontrar también en nues
tras vicisitudes históricas: el aislamiento total en la época feudal (hasta 
el año 1867, el año de la Restauración de Meiji). 

Es bien sabido que la llegada de Francisco Javier a Japón con el 
propósito de su evangelización (1549) es el comienzo de las relaciones 
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entre ambos países. Las décadas sucesivas, sin embargo, es tán marca
das por la introducción de la cultura europea por par te de los comer
ciantes y jesuí tas portugueses y no por los españoles. El decreto de ex
pulsión de los padres dictado por Hideyoshi, la prohibición total del 
catolicismo por el Shogunato de Tokugawa y la política de aislamien
to, determinaron la rup tura total de la comunicación bilateral. Sólo se 
destaca el episodio de los jóvenes misioneros japoneses que visitaron 
la Corte de Felipe II y el de Hasekura Tsunenaga, enviado por el señor 
feudal Date Masamune en el camino de Roma para ver al Papa Pablo 
VI. Algunos de los subditos de Hasekura se quedaron en las afueras de 
la ciudad de Sevilla y "dejaron el apellido «Japón» entre sus descen
dientes sevillanos^. 

Después del largo período de aislamiento, cuando en el siglo XIX 
Japón se abrió al exterior y se dispuso a asimilar la cultura occidental, 
España ya no tenía el vigor de tiempos pasados: había perdido el domi
nio de las Islas Filipinas, las Marianas, las Carolinas y, al parecer, la len
gua española no era considerada como importante por el Gobierno del 
Imperio Nipón. En la Escuela Oficial de Lenguas Extranjeras, que se 
fundó en 1873 en Tokio, se enseñaban sólo el francés, el alemán, el ruso 
y el chino, con la exclusión de lenguas tan importantes como el inglés y 
el español^. 

Fue en 1890 cuando el primer profesor extranjero vino a Japón con el 
propósito de enseñar la lengua española. Era un italiano llamado Emilio 
Binda y se dedicó a enseñar italiano, alemán y español. Entre sus alum
nos se encuentra Hiyama Gozaburo, quien fue nombrado primer jefe del 
departamento de Español cuando se fundó la Escuela de Idiomas de To
kio (Tokyo Gaikokugo Gakkou, 1895, la actual Universidad de Estudios 
Extranjeros de Tokio). Al terminar la Guerra Chino-Japonesa, el Gobier
no consideró necesario que los jóvenes aprendieran las lenguas extranje
ras y para el mismo departamento contrató a Francisco Grisoría. Así em
pezó el primer Departamento de Español con dos profesores, uno japonés 
y otro nativo, y con seis alumnos. El primer libro de texto fue El Método 
Cortina, publicado en los Estados Unidos. Posteriormente en 1923, el Go
bierno fundó otra escuela en la ciudad de Osaka (la actual Universidad 
de Estudios Extranjeros de Osaka). 

El profesor Uritani Ryohei (1985:53) explica la situación dada inme
diatamente después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945: 

(...), Japón se hallaba en una situación caótica. Tokio, por ejemplo, se 
había convertido en un extenso llano de escombros y cenizas. Los edificios 
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Estatua de San Francisco Javier, llegó a Japón en 1549. Ciudad de Yamaguchi. 

de las universidades y escuelas superiores fueron destruidos por frecuen
tes bombardeos aéreos. Algunas universidades alquilaron establecimien
tos no quemados. Otras abrieron sus aulas arreglando restos de los edi
ficios de cemento con vidrios de las ventanas rotas. En invierno, la cuota 
de carbón era tan poca que los estudiantes rompían viejos pupitres y si
llas para quemarlos en las chimeneas. Estaría bien si hubiera chimene
as. El profesor daba clase vestido de abrigo andando por entre los pupi
tres de los alumnos. Así que el precio de libros importados resultaba 
exorbitante. Y además, no podíamos comprar libros extranjeros perso
nalmente. Estaba estrictamente prohibido por la ley del control de divi
sas extranjeras comprar dólares y remitirlos personalmente. Lo hacían 
solamente los importadores autorizados. Además casi todos los importa
dores de libros trataban solamente libros de los Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia y Alemania. Los primeros libros en español se impor
taron sólo a partir de 1958. 

Todo lo que ha pasado en el transcurso de medio siglo de posguerra lo 
sabemos de manera directa por nuestras experiencias. El crecimiento de 
la economía japonesa contribuyó de manera inmediata a que se abriera la 
ventana hacia el exterior. La cultura hispanoamericana nos ha impulsa-
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do a conocer más y más la tierra hasta entonces ignorada por la mayoría 
de los japoneses. La Radio-Televisión de la Cooperación Emisora de Japón 
(NHK, Nihon Hosoo Kyookai) emite cada día un curso de español por ra
dio y televisión. Uno de los directores de los programas educativos nos ha 
comunicado que el curso de español tiene un 6% de audiencia (entre tele
videntes y radioyentes), lo cual equivale a unas 100 mil personas. Se ven
den cada mes 30 ó 40 mil ejemplares del texto del curso. Actualmente el 
número de universidades donde se enseña la lengua española asciende a 
110. Catorce universidades tienen departamento de español y el número 
de los estudiantes matriculados se calcula en unos 3.500 cada año. 

Todo esto significa que en la actualidad el español no es una lengua 
minoritaria entre los japoneses, sino una lengua tan importante como 
para atraer a los jóvenes estudiantes con ganas de aproximarse al mun
do de veinte países, que sabemos que cubre casi una décima parte de la 
superficie de la Tierra. 

Profesores de Español 

Se cuentan 377 profesores y estudiantes especializados en el idioma 
español según el Directorio de la Asociación Japonesa de Hispanistas 
(1997). Al preparar el mismo directorio, se realizó una pequeña encuesta 
donde se preguntó el campo de especialidad a cada encuestado. Para ob
tener una especie de panorama general del hispanismo en Japón, proce
damos a elaborar un cálculo estadístico de dicha encuesta. De acuerdo 
con la Figura 1, hay más interés en la lengua y la literatura que en his
toria, arte, política, economía y otros. La región predilecta parece ser Es
paña por delante de América^. 

Investigaciones lingüísticas 

A pesar de que la enseñanza del español en Japón comenzó en la si
tuación especialmente difícil de la posguerra, a partir del año 1950 se ha 
recuperado gradualmente el vigor de las actividades, tanto docentes 
como de investigación^. Nos fijaremos ahora en las investigaciones 
lingüísticas hispánicas. La Fig.2 representa el número de artículos pu
blicados en distintas revistas académicas^. Se observa un gran aumento 
de publicaciones a partir de los años 80, lo cual quiere decir que ya son 
veinte años de acumulación de trabajos científicos realizados por los ja
poneses y sus compañeros extranjeros residentes en Japón. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://arbor.revistas.csic.es



Hispanismo en Asia. Estudios lingüísticos 
465 

FIG. 1. Miembros de la A.J.H. según su tema de investigación. 
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Remitimos la información concreta de las publicaciones al apartado 
de Bibliografía y destacamos ahora los libros monográficos de lingüística 
española con fechas relativamente recientes de publicación. El primer li
bro que presentamos es Chuusei Supeingo Nyuumon (Introducción al Es
pañol Medieval) de Shoji Nakaoka (Editorial Daigakushorin, Tokio, 
1993). Trata documentos que van desde las Glosas Emilianenses hasta 
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estudiantes que se dediquen al español medieval, la primera obra que de
ben leer es el Cantar de Mío Cid, gracias a que contamos con tres estu
dios excelentes de Menéndez Pidal: Texto, Gramática y Vocabulario. Es 
cierto que basándose en estos libros, un estudiante japonés que haya 
aprendido el español moderno puede seguir leyendo la obra del siglo XIII. 
Leer a Menéndez Pidal, no obstante, exige un esfuerzo enorme para los 
principiantes japoneses. Y mucho más para tener una visión general del 
medievo más allá del Cid. Hoy, afortunadamente, tenemos a mano el li
bro de Nakaoka que ordena los materiales de manera muy convincente. 
Siguiendo el marco de la gramática tradicional, nos ofrece ejemplos apro
piados extraídos de una multitud de obras y acompañados de explicacio
nes aclaratorias. Es un punto de partida para los estudios posteriores, y 
la bibliografía que nos presenta al final de la obra nos es de gran ayuda. 

Taigo Ito publicó en 1994 un libro, también de carácter diacrónico, ti
tulado Ratengo kara Supeingo e (Del latín al español) (Editorial Daiga-
kushorin, Tokio). Se t ra ta de un estudio contrastivo entre el latín clásico 
y el español moderno que t ra ta aspectos fonológicos, morfosintácticos y 
léxicos, conforme a su evolución histórica. Se sabe muy bien que el es
pañol nace del latín coloquial (vulgar) que se hablaba en la Península, y 
no del clásico (literario) que aprendemos en las aulas de la universidad. 
A pesar de todo, al comparar la lengua literaria y el español actual, en
contramos ciertas correspondencias bastante regulares. Sin duda, el es
tudio de la historia de la lengua española presupone el conocimiento del 
latín, y el método de estudio de la lengua clásica puede ser t an común 
para todos como específico para algunos, dependiendo del trasfondo 
lingüístico que cada uno quiera darle. Esta obra es una buena guía para 
los estudiantes de español que quieran avanzar hacia el estudio del latín. 
Podemos recomendarlo por sus cualidades exhaustivas y sistemáticas. El 
Capítulo II está dedicado a la comparación de refranes de las dos len
guas, junto con la traducción japonesa. Es fácil captar el significado y 
muy ameno el leer la sabiduría de los antiguos romanos. 

La obra que actualmente se considera más importante en el campo de la 
gramática descriptiva española en Japón se publicó en 1995: Chuukyuu su
peingo bunpoo (Gramática Española del Nivel Intermedio), editado por Yos-
hiroo Yamada (Tokyo, Hakusuisya). Demuestra el nivel actual de los estu
dios de Gramática de los especialistas japoneses de primera línea. Es una 
obra colectiva llevada a cabo por estudiosos del Distrito de Kansai (Osaka), 
los cuales han elegido los aspectos que más les interesan y han expuesto los 
conocimientos acumulados hasta entonces, por lo cual en estos últimos cinco 
años es muy citada en los artículos de los profesores japoneses. Mientras que 
lo propio de la gramática es que explique la norma en forma de oraciones co-

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://arbor.revistas.csic.es



Hispanismo en Asia. Estudios lingüísticos 

rrectas, Chuukyuu supeingo bunpoo no sólo presenta ejemplos gramati
cales sino también agramaticales, para lo cual se introducen puntos de 
vista de la nueva lingüística. Se dedica un amplio espacio a los capítulos 
de la variación lingüística, tanto en su dimensión histórica como en la ge
ográfica. 

Un año después (1996), el mismo grupo de Yoshiroo Yamada publicó 
Supein no gengo (Las Lenguas de España), en la editorial Doohoosha, 
Kioto. Se t ra ta de una obra compuesta por los siete capítulos siguientes: 

467 

- Cap. 1 
- Cap. 2 
- Cap. 3 
- Cap. 4 

- Cap. 5 
~ Cap. 6 
-- Cap. 7 

Hacia el nacimiento del español (Taigo Ito). 
El español medieval (Shozi Nakaoka). 
El español en el Siglo de Oro (Toshihiro Takagaki). 
El español en las épocas moderna y contemporánea (Masa-
mi Miyamoto). 
Características del español (Atsumi Deguchi). 
Lenguas regionales de España (Koo Tazawa). 
El español en ul t ramar (Junnosuke Miyoshi). 

Los libros de gramática, a veces, resultan tediosos para leerlos desde 
el principio has ta el final. Esta obra, en cambio, es sumamente amena 
por su manera de presentar primero el trasfondo histórico-geográfico-cul-
tural para llegar después a los hechos lingüísticos concretos. Obra de uti
lidad para profesores y estudiantes a la hora de obtener un conocimien
to básico del contexto del español. 

Desde Tokio, Hideki Terasaki nos transmite su perspectiva en la 
obra, Supeingo bunpoo no koozoo (La estructura de la gramática españo
la, 1998, Tokyo, Daigakushorin). Enumera los hechos gramaticales de 
modo sinóptico. Su foco de atención está en la sintaxis, a expensas de la 
morfología. Los conocimientos de la nueva lingüística se introducen en 
varias partes, de modo que los principiantes de esta disciplina se encon
t ra rán con una terminología poco familiar, lo cual no constituye una di
ficultad insalvable ya que se explica en el lugar correspondiente, con 
ejemplos adecuados como transposición, modo de acción, regido, polari
dad, oración seudo-hendida, etc. Una de las características más destaca-
bles es la utilización de ejemplos no ideados sino reales, extraídos de un 
corpus lingüístico de obras teatrales^. Estamos, pues, ante un nuevo mé
todo de la lingüística de corpus. 

El libro más reciente de la lengua española en Japón es Supeingo no 
sekai (El mundo del español), editado por Hideki Terasaki, Sinzo Yama-
zaki y Yutaka Kondoo en Sekaishisoosha (Kioto, 1999). Está constituido 
por una primera parte («Panorama del español»), donde se realiza una 
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aproximación gramatical, y otra segunda («Fisonomía del español»), en la 
que se ofrece el transfondo de conocimiento. Veamos los capítulos: 

Primera parte: 
- Cap. 1 
- Cap. 2 
- Cap. 3 
- Cap. 4 
- Cap. 5 

Sonidos y letras del español (Shinzo Yamazaki). 
Léxico (Kakuzi Takahashi). 
Voz (Hideki Terasaki). 
Verbos copulativos (Yutaka Kondoo). 
Modo (Noritaka Fukushima). 

Segunda parte: 
- Cap. 6: Nacimiento del español (Masu Nitta). 
- Cap. 7: Dialectos (Hideo Hotta). 
- Cap. 8: El español en América (Daisuke Kishi). 
- Cap. 9: Encuentros de japoneses con la lengua española (Takekazu 

Asaka). 
- Cap. 10: Diccionarios (Hiroto Ueda). 

El Instituto Nacional de Investigación de la Lengua Japonesa reimió a 
un grupo de lingüistas para abordar un estudio contrastivo de los dos idio
mas. Ha dado dos frutos hasta la fecha: Nihongo to gaikokugo to no taishoo 
kenkyuu. Nihongo to supeingo I, IL (Estudios contrastivos del japonés con 
las lenguas extranjeras. El japonés y el español I, II), Tokyo, Kuroshio Shup-
pan, 1994, 1997. Cada tomo está dividido en dos partes: artículos y biblio
grafía temática. En el tomo I encontramos los artículos siguientes: «La mo
dificación nominal del japonés y el español» (Toshihiro Takagaki), «Juicio, 
modo y seudo-relativos. Un estudio modelo contrastivo entre el japonés y el 
inglés», (Ken-ichi Mihara), «Noda y es que» (Noritaka Fukushima), «La ora
ción atemática del japonés y el español» (Hisashi Noda), «(In)transitividad 
del japonés y construcciones reflexivas del español» (Fumihiro Aoyama), 
«Marcadores discursivos y estructuras de conversación» (Miwako Okura), 
«Estudio contrastivo, análisis del error y aproximación translingual a la 
lengua española» (Hiroto Ueda). Los artículos del tomo II son: «Sufijos per-
sonalizadores en japonés y español» (T. Takagaki), «Sintaxis y semántica de 
las construcciones del verbo cognitivo» (K. Mihara), «La oración compleja 
desde la perspectiva del japonés. To, toki, tara en contraste con cuando» (F. 
Aoyama), «La voz en japonés y en español» (H. Noda), «Cita y estilo directo 
e indirecto» (N. Fukushima), «Enimiciados acabados y enunciados suspensi
vos. Kedo en contraste conpero» (M. Okura), «Verbos y marcas de caso. Aná
lisis trahslingual japonés-español» (H. Ueda). Está anunciado que dentro de 
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poco saldrá a la luz el tercer tomo de esta misma serie. 
Estos son los ejemplos más recientes de la publicación de libros sobre 

la lengua española. Ahora volvamos a los artículos recogidos en distintas 
revistas especializadas. Son muchos y muy bien distribuidos, según de
muestra la Figura 3. Lo más destacable es la concentración en el campo de 
la sintaxis. Las cuestiones sintácticas parecen atraer a los investigadores 
japoneses más que la fonología, la morfología o la variación lingüística. 
Echamos de menos trabajos sobre sociolingüística y variación diacrónica. 

P r o y e c t o d e i n v e s t i g a c i ó n p o r i n i c i a t i va j a p o n e s a 

A continuación presentaremos el estado actual de un proyecto de in
vestigación que empezó por iniciativa japonesa: el Proyecto Varilex (Va
riación Léxica del Español en el Mundo). Han transcurrido seis años 
desde su nacimiento en Veracruz (México, 1993). El proyecto se inició en 
una reunión de investigadores con ocasión del X Congreso de la Asocia
ción de Lingüística y Filología de la América Latina. Allí se reunieron 
investigadores de distintos países y se propuso este proyecto de inves
tigación internacional. Se discutió sobre diferentes ideas y posibilidades, 
así como sobre las supuestas dificultades, para después llegar a un 
acuerdo general. 

Basándose en las conclusiones de la reunión, comenzaron las encues
tas periódicas anuales a partir de 1994: 

En cada ciudad se realizaron cuatro encuestas correspondientes a los 
siguientes tipos de encuestados: a) Hombre de 18 a 39 años, b) Hombre de 
40 a 80 años, c) Mujer de 18 a 39 años y d) Mujer de 40 a 80 años. Como se 
observará fácilmente, este proyecto posee un carácter continuativo. Se re
alizan encuestas anualmente con cuestionarios nuevos o renovados para 
aproximarse cada vez más a la realidad lingüística de las ciudades. En los 
casos considerados necesarios, se repite la encuesta posteriormente para 

CUADRO 1. Encuestas anuales 

Año 

1 1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Encuesta 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Ciudades 

44 
39 
38 
45 
44 
61 

Conceptos 

152 
163 
193 
199 
41 
187 

Publicación 

Varilex 3 
Varilex 4 
Varilex 5 
Varilex 6 
Varilex 7 
Varilex 8 
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FIG. 3. Publicaciones según el tema. 
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confirmar el cuadro obtenido con anterioridad. Hasta el presente, se han 
podido reunir 935 cuadros bidimensionales (ciudad-forma). 

El objetivo es conseguir un panorama general de la distribución de las 
palabras para poder apreciar exactamente su extensión geográfica. A 
modo de ejemplo, reproducimos una matriz bidimensional correspon
diente a [A024] (calcetines, medias): Prenda de punto que recubre elpie^: 

Es bien sabido que en Hispanoamérica se utiliza la forma «medias» 
para designar el objeto, mientras que en España se prefiere «calcetines». 
¿Pero acaso no aparece nunca «calcetines» en el español de América? Con 
el cuadro anterior se puede comprobar que sí se usa también en distintas 
ciudades como forma coexistente. De modo que se rechaza tal dicotomía fá
cil, como es la de España versus América, y se procura ser más realistas al 
observar minuciosamente la distribución de las formas en cuestión. 

CUADRO 2. A024: [SOCKE] Prenda de punto que recubre el pie 
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O O O O 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
12345 67 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12345 67890 1234 

EEEEEEEEEEEEEECCRPPEEMMMHNNECPCVVPBCCCPUAAAA 
SSSSSSSSSSSSSSUUDRRUUXXXOIILRNOEEEOHHHARRRRR 
CSOSBGZMVMSATPHSSSDNNMÂMNLMSSPMVTAPASCAMSSNB 
OCVLADAAAUELEAACTJOYOOGEAEASJAENARARCOSTAJEU 
ROIMRLRDLRVMNLBUIURKRNSXCONAONDCCEZIHNUVLNUE 

Totall 
11) calcetas 2 2 . 3 . 2 2 3 1 15 
p calcetines 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 . 1 1 . 2 4 4 4 7 3 2 4 4 . 1 1 . 1 3 24 2 2 . 1 . 1 . . 112 
p) calcetines cortos 1 1 . 1 . . . . 2 1 . 1 . . 1 1 . . . . ^ 
k) medias . 1 4 4 3 4 4 4 1 1 4 1 . . 1 . 4 4 4 4 4 3 2 1 1 . 2 2 3 4 3 3 76j 
5) soquetes 1 1 . 1 2 . 1 2 3 3 2 16 
|p)*me(iios soquetes 1 . . . . . 1 
^tobilleras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Total 454444554744448445465981234944554565854355865 230 

El proyecto sigue su curso, avanzando tanto en la investigación de 
más ciudades como en el estudio de la variabilidad de más conceptos del 
léxico. Sus objetivos inmediatos son los siguientes: 

1) Establecer más contactos con las ciudades importantes del continente 
americano y Filipinas. Aumentar, al menos en im pimto más de investiga
ción, los países que solamente están representado por un punto. Estos paí-
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ses son El Salvador, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 
En Filipinas todavía no se ha tenido contacto con ningún investigador. 

2) Estudiar más conceptos hasta llegar a la cantidad de 2.000. 
3) Elaborar páginas interactivas en internet de modo que el investigador 

pueda ir acumulando y corrigiendo los datos. Esto nos ayudará a esta
blecer más contactos y, al mismo tiempo, publicar simultáneamente los 
resultados de la investigación en tiempo real. 

C o m u n i c a c i ó n e I n t e r n e t 

Los investigadores japoneses publican sus trabajos tanto en japonés 
como en español. A partir de los años ochenta es constante la emisión en 
lenguas occidentales: español e inglés. Como demuestra la Figura 4, la 
supremacía numérica de los artículos en japonés con respecto a los escri
tos en español es innegable. En un futuro próximo se desean más publi
caciones en español y menos en japonés, para que así pueda haber más 
intercambio y una mayor comunicación entre los países de habla es
pañola y Japón. La lengua no debe ser una barrera, sino un puente de co
municación a través de fronteras políticas y naturales. 

FiG. 4. Publicaciones en japonés y en español/inglés. 

En los años noventa, el ritmo de desarrollo de las comunicaciones in
ternacionales ha sido vertiginoso. Actualmente los profesores japoneses 
no se encuentran aislados por razones geográficas. Estamos conectados 
con los estudiosos de todo el mundo por medio de este maravilloso in-
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vento humano. La red de Internet ha cubierto prácticamente todo el te
rritorio habitado, de manera que podemos comunicarnos diariamente con 
todos los compañeros del mundo, que son casi colegas de trabajo por la 
frecuencia de contacto. Algunos profesores japoneses han abierto su pá
gina (Home Page) en su servidor (server) de la universidad^. Está fun
cionando también el envío automático de mensajes dirigidos a todos los 
miembros de una lista (Mailing List). Sin duda, el hispanismo e'h el 
Japón del siglo XXI contará con nuevas tecnologías cada vez más avan
zadas. Ningún profesor puede quedarse al margen del desarrollo de la in
formática para mejorar sus actividades de docencia y de investigación. 

Asia 

Como hemos explicado en la introducción del presente informe, nos 
llegan muy pocas noticias sobre los países vecinos: Corea, China, Taiwan, 
Filipinas, India y otros países asiáticos. El profesor I-Bae Kim, Presi
dente del Comité Organizador del IV Congreso de Hispanistas de Asia, 
celebrado en Seúl (1996) dice precisamente: «El hispanismo asiático se 
encuentra todavía en una fase incipiente sin consolidación». La única 
ocasión en la que nos reunimos los asiáticos es el Congreso de Hispanis
tas de Asia. Se han realizado hasta el presente cuatro ediciones: Seúl 
(1985), Manila (1989), Tokio (1993), Seúl (1996); y la siguiente se anun
cia en Nueva Delhi. Según cuenta José Eugenio Borao, todo empezó en 
una tertulia de café en la casa del profesor Francisco Carranza (Seúl), 
donde se reunía con su colega María Ho y el actual Presidente I-Bae Kim. 
Todos ellos son profesores de la Universidad de Lenguas Extranjeras de 
Hankuk. Esta historia nos llega de Taiwan por el número cero del perió
dico Sinapia, Revista de comunicación hispanista en Taiwan (1993). 

Después de pasados tres años desde el primer Congreso en Seúl, se ce
lebró el segundo en Manila (1989), donde se reunieron en una habitación 
del hotel los profesores japoneses participantes para decidir el siguiente en 
Tokio. En aquel entonces el profesor Ryohei Uritani hizo un esfuerzo ini
maginable para solucionar un cúmulo de problemas no sólo económicos y 
organizativos sino hasta de comunicación. El resultado lo tenemos a mano 
en forma de las Actas del Tercer Congreso de Hispanistas de Asia (Tokio, 
Asociación Asiática de Hispanistas). Los trabajos lingüísticos que se han 
presentado en los últimos Congresos (Tokio en 1993 y Seúl en 1996) son 
48 y 22, respectivamente, de los cuales entresacaremos los títulos de los 
colaboradores asiáticos fuera de Japón en la sección de Bibliografía. 
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Al t e r m i n a r la sección de es tudios l ingüíst icos h i spánicos en Asia, ci
t a r e m o s de nuevo las p a l a b r a s de I-Bae Kim, p r o n u n c i a d a s en el Acto de 
I n a u g u r a c i ó n del IV Congreso Asiá t ico-In ternacional de H i s p a n i s t a s : 

«Once años de vida tiene nuestra Asociación Asiática de Hispanistas. Si la 
comparamos con la edad de un ser humano, hemos superado la infancia 
insegura y ahora estamos en la adolescencia. (...) Cada congreso de la Aso
ciación Asiática de Hispanistas nos infunde de más energía y ánimo. Vien
do nuestras procedencias de diferentes países, sabemos que no estamos so
los, y nos alegramos de que nuestra familia esté creciendo en el mundo 
entero. Este Congreso es una clara demostración de nuestra vocación in
ternacional frente a las corrientes ultranacionalistas que tratan de jalar a 
la humanidad hacia la época de tribus aisladas y cerradas.» 

E s p e r e m o s que los es tudios h ispánicos que h a n dado los p r imeros va
gidos e n el Or i en t e s igan creciendo con el e sp í r i tu de compañe r i smo y so
l ida r idad . 

Notas 

^ Actualmente se cuentan unas sesenta personas de apellido «Japón» en el directo
rio telefónico de la ciudad de Sevilla (1996). 

^ Para la historia de la lengua española en Japón, veáse Ryohei Uritani (1985) «La 
enseñanza del español en Japón», Actas del Primer Congreso de Hispanistas de Asia, 
pp.70-98, Seúl. 

^ Esto no quiere decir necesariamente que haya poca actividad en los estudios latinoameri
canos. No es más que el resultado del cómputo de las respuestas de los miembros de la Sociedad. 

^ Véanse Hiroto Ueda, 1990, «Situación actual de la lingüística española en Japón», 
Español Actual, 54, pp. 115-118, y Juan Martínez Marín, 1993, «El lugar del hispanismo 
asiático en la lingüística española». Actas del Tercer Congreso de Hispanistas de Asia, 
Asociación Asiática de Hispanistas, Tokio, pp.264-269. 

^ Debemos los datos a la página del prof. Atsumi Deguchi:http://dgindy.osaka-gai-
dai. ac.jp/sbgobnk/sbunkO 1 .html. 

^ Hiroto Ueda, 1987, Análisis lingüístico de obras teatrales españolas, Informe para 
el Ministerio de Educación, Tokio. 

^ Actualmente cuenta con la colaboración de investigadores residentes en 62 ciu
dades: [ES-COR] La Coruña (España), [ES-SCO] Santiago de Compostela (España), [ES-
OVI] Oviedo (España), [ES-STD] Santander (España), [ES-SLM] Salamanca (España), 
[ES-ZAR] Zaragoza (España), [ES-BAR] Barcelona (España), [ES-GDL] Guadalajara 
(España), [ES-IVEAD] Madrid (España), [ES-VAL] Valencia (España), [ES-SEV] Sevilla 
(España), [ES-GRA] Granada (España), [ES-MLG] Málaga (España), [ES-ALM] Almería 
(España), [ES-MUR] Murcia (España), [ES-TEN] Santa Cruz de Tenerife (España), [ES-
PAL] Las Palmas de Gran Canaria (España), [MA-TET] Tetuán (Marruecos), [GE-MAL] 
Malabo (Guinea Ecuatorial), [CU-HAB] La Habana (Cuba), [CU-SCU] Santiago de Cuba 
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(Cuba), [RD-STI] Santiago (República Dominicana), [RD-SDO] Santo Domingo (República 
Dominicana), [PR-SJU] San Juan (Puerto Rico), [PR-DOR] Dorado (Puerto Rico), [PR-MAY] 
Mayagüez (Puerto Rico), [EU-NYK] Nueva York (Estados Unidos), [EU-NOR] Nueva Or
leans (Estados Unidos), [MX-MON] Monterrey (México), [MX-AGS] Aguas Calientes (Mé
xico), [MX-MEX] Ciudad de México (México), [MX-MRD] Mérida (México), [GU-GUA] 
Guatemala (Guatemala), [EL-SSV] San Salvador (El Salvador), [HO-TEG] Tegucigalpa 
(Honduras), [HO-NAC] Nacaome (Honduras), [NI-LEO] León (Nicaragua), [NI-]V[AN] 
Managua (Nicaragua), [CR-LMN] Puerto Limón (Costa Rica), [CR-SJO] San José (Costa 
Rica), [PN-PAN] Panamá (Panamá), [CO-MED] Medellín (Colombia), [CO-BOG] Santafé 
de Bogotá (Colombia), [VE-CAR] Caracas (Venezuela), [VE-MER] Mérida (Venezuela), 
[VE-VNC] Valencia (Venezuela), [VE-TAC] Tachira (Venezuela), [EC-QUI] Quito (Ecua
dor), [PE-LIM] Lima (Perú), [PE-ARE] Arequipa (Perú), [BO-PAZ] La Paz (Bolivia), [CH
ART] Arica (Chile), [CH-SCH] Santiago (Chile), [CH-CON] Concepción (Chile), [CH-TEM] 
Temuco (Chile), [PA-ASU] Asunción (Paraguay), [UR-MTV] Montevideo (Uruguay), [AR-
SAL] Salta (Argentina), [AR-SJN] San Juan (Argentina), [AR-NEU] Neuquén (Argenti
na), [AR-BUE] Buenos Aires (Argentina). 

^ Véanse las páginas siguientes: 
http://pweb.sophia.ac.jp/~a-ruiz/ (Antonio Ruiz Tinoco). 
http://www.lares.dti.ne.jp/~deguchiindex.html (Atsumi Deguchi). 
http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/~ktaka (Kakuzi Takahashi). 
http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/ueda (Hiroto Ueda). 

Bibliografía-1 

Los trabajos que presentamos a continuación son los publicados, en 
español o en inglés, de 1980 a 1998 en tres de las principales revistas es
pecializadas, a las que los investigadores japoneses recurren para pu
blicar sus temas lingüísticos: HISPÁNICA de la Asociación Japonesa de 
Hispanistas, Lingüística Hispánica (L,H.), del Círculo de Linguüística 
Hispánica de Kansai y Estudios Lingüísticos Hispánicos (E.L.H.) del 
Círculo de Estudios Lingüísticos de Tokio. Para la Lingüística Románi
ca contamos con Studia Románica de Societas Japónica Studiorum Ro-
manicorum. 
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