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La figura / el sujeto narrativo bishōnen en el manga no-BL: el protagonista de Kami 

no kodomo de los hermanos Nishioka contra el Hijo de Dios cristiano

«El mal no es en esencia una sustancia,

sino la ausencia del bien; del mismo modo que

las tinieblas no son más que la ausencia de luz». 

―Nikolái, en Voces de Chernóbil. 

漫画 やおい

神の子供 (“ ios”) 

西岡兄妹 “

yō ”

  Gramáticamente, manga 漫画 es el sustantivo por el que se le nombra a las tiras cómicas japonesas 
(Kindaichi 1978a, Kondō 2002a). En la cultura popular, aquel es el nombre que designa al estilo de cómic japonés, 
que es en blanco y negro, y que difiere del occidental en tanto al uso colores y la disposición de imágenes (Johnson-
Woods 2010, Introducción, 2). 

  El género describe relaciones homosexuales entre hombres. El término yaoi, de acuerdo con múltiples 
autores, es el acrónimo de “yamanashi, ochinashi, iminashi” (ヤマなし、オチなし、意味なし), que significa “sin 
clímax, no hay motivo ni sentido” [traducción propia] (Bouissou 2010, nota 4; Bryce 2010; Goldberg 2010, nota 38; 
Johnson-Woods 2010, McLelland 2010). 
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bishōnen美少年 shōnen 少年愛

bishōnen 

bishōnen shōnen

no “exclusivos para mujeres”

“ ”

  La dualidad descriptiva del concepto atiende a lo que se explicará con mayor detalle en la sección 
“Metodología de análisis”, pero puede comprenderse el binomio por medio de los espacios de construcción del objeto. 
Primero, el personaje bishōnen es un sujeto por expresarse y desarrollarse en el espacio narrativo. Segundo, por las 
cualidades del manga, aquel se manifiesta como signo, deviniendo figura. 

 El sustantivo bishōnen 美少年, al igual que biseinen 美青年, denominan a sujetos hombres considerados 
hermosos (de utsukushī 美しい, “hermoso, bonito”) (Brenner 2007, Bryce 2010, Camper 2006, Cha 2005, Darlington 
2010, McLelland 2010). 

 El género shōnen-ai 少年愛 (“amor de jóvenes [hombres]”), cuyo equivalente en inglés es Boy’s Love o BL, 
se refiere a las obras que se concentran en narrar relaciones románticas entre dos hombres (Brenner 2007, McLelland 
2010). 

  El orden de los conceptos busca señalar que el sustantivo es la interpretación sexuada del cuerpo y el 
adjetivo sugiere la trasgresión de géneros sociales de inteligibilidad. 

 El entrecomillado señala la posibilidad práctica de una recepción de diferentes grupos de lectores, pese a la 
clasificación del manga por género (hombre/mujer) y edad, común en la producción del cómic japonés.



ESCOBAR 11

“sensibilidad” bishōnen 

una amplia gama de necesidades argumentativas, al contrario de su “contraparte” femenina,

a la hipótesis, que es: “ bishōnen

”. 

bishōnen

アニメ

rasgos “femeninos” “delicados” ―incluso “infantiles” si se toma en cuenta que hōnen少年

 No coincido cuando McLelland sostiene que la figura / sujeto bishōnen “no son realmente hombres, sino 
figuras andróginas” [traducción propia], puesto que niega la base de inteligibilidad de estos personajes (2010). Sin 
embargo, estoy de acuerdo, y por eso lo cito, que la cualidad de su “encuentro” de géneros expresa culturalmente una 
sensibilidad distinta, entendida ésta como experiencia de recepción (cómo perciben el mundo). 

 Seguramente el lector puede hacer muchas preguntas respecto a esta última figura /sujeto, no obstante, no 
hondaré en ella por desconocer del tema, más allá de su presencia como tópico del shōjo y ser base del teatro 
Takarazuka. Respecto a esto, el texto “The Power of Truth: Gender and Sexuality in Manga” de Tania Darlington y 
Sara Cooper habla principalmente de la figura de la mujer en el manga, incluyendo del tópico de la mujer travestida 
como motivo de un romance heterosexual. Jennifer Robertson escribió un artículo en donde trabaja el tema de la 
androginia en el teatro, dedicando un gran espacio al teatro Takarazuka, el cual la llevaría después a su libro 
Takarazuka. Sexual Politics and Popular Culture in Modern Japan (1998):  Robertson, Jennifer.  “The Politics of 
Androgyny in Japan; Sexuality and Subversion in the Theater and Beyond”, American Ethnologist 19, 3 (Agosto 
1992): 219-442.

 El nombre anime アニメ (アニメーション) es un acortamiento del sustantivo animation (“animación”) 
en inglés, y denomina a la producción de figuras o caricaturas animadas (Kondō 2002b). Usualmente se refiere a la 
animación serial, pero también comprende las películas.   
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tipo de expresiones actuales e históricas, artísticas y sociales, en las que la figura de un hombre “hermoso” y/o 

“joven” tiene connotaciones muy particulares

救済の日 Kyūsai no hi, “Día del juicio”

子供の遊び “ ”, 

ムウ 治虫、手塚 の総て

 En los siguiente algunos ejemplos de trabajos dedicados a los términos y tipos históricos de masculinidades. 
William MacDuff escribió sobre diferentes figuras masculinas jóvenes, su representación visual y semiótica sensual 
en el teatro Noh, en MacDuff, Willian, “Beautiful Boys in Nō Drama: The Idealization of Homoerotic Desire”, Asian 
Theatre Journal 13, 2 (Otoño 1996): 248-258. De modo similar, Rachel Snyder dedicó una sección de su tesis, “.4 
The Onnagata: Man or Woman?”, al análisis del onnagata 女形, es decir, el actor masculino que representa papeles 
de mujer en el teatro Kabuki: Snyder, Rachel, “The Androgyne Patriarchy in Japan. Contemporary Issues in Japanese 
Gener”, Master diss., UMI Dissertation Publishing (1480838), Agosto 2010. Earl Jackson Jr. también tiene un trabajo 
similar al de Snyder en Jackson, Earl Jr., “Kabuki Narratives of Male Homoerotic Desire in Saikaku and Mishima”, 
Theater Journal 41, 4 (Diciembre 1989): 459-477.

 Kam Louie realiza un análisis sobre los diferentes tipos de masculinidad en China, incluyendo el de los 
hombres “hermosos”, que sería un concepto similar al del bishōnen, en Louie, Kam, “Popular Culture and Masculinity 
Ideas in East Asia, with Special Reference to China”, The Journal of Asian Studies 71, 4 (Noviembre 2012): 929-943. 

  Al igual que Kami no kodomo, esta obra emplea palabras y referencias del mito cristiano para su 
significación. Literalmente, Kyūsai no hi significa “Día del consuelo”, donde kyūsai 救済 es “ayuda o alivio”, sin 
embargo en el contexto cristiano se emplea como “salvación” (Kondō 2002c). Decidí traducirlo como “Día del juicio” 
porque es como en español se denomina al día en el que Jesucristo regresará a salvar a la humanidad (2 Pedro, 3).

 De acuerdo con la página oficial de Osamu Tezuma, MW ムウ está clasificada como una obra seinen 青年 
o para adultos (otona manga 大人漫画) (Tezuka Productions).  

 De aquí en adelante no se empleará la tradición japonesa para la presentación de los nombres de los autores. 
En su lugar, se usa el orden occidental, nombre-apellido. Por la misma razón, en el caso de los nombres en kanji, se 
emplea la coma japonesa (、) para señalar el orden mencionado. 

 Originalmente publicado en la revista Erotics F (エロティクス・エフ), y reimpreso como tankōbon 単
行本 (compilación en uno o varios tomos de una historia serializada) en las fechas señaladas. La revista original 
publica diferentes tipos de historias eróticas, es decir, para mayores de edad, lo que, sumado al tema, permite su 
clasificación como obra yaoi (Ohta Books “Jei no subete”). 
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“Todo sobre J” 明日美子、中村

bishōnen

“andróginos” shōnen Kyūsai no 

幽☆遊☆白書 Yū yū hakusho 義博、冨樫 蔵馬

るろうに剣心 明治剣客浪漫譚 Rurōni Kenshin kaku rōman

伸宏、和月 剣心、緋村

un análisis “exprés” del diseño de los personajes y su función en las obras. No obstante, me pareció que dicha 

  Hay varias traducciones para el título en inglés: Ghost Files (“Archivos/expedientes fantasmales”) en 
Norteamérica; Ghost Fighter (“Luchador fantasmal / de fantasmas”), en India y Filipinas. En español se empleó el 
subtítulo Spirit Detective (“Detective espiritual”) para su traducción.

 Su publicación inicial fue en la revista semanal Shōnen Jump (週刊少年ジャンプ), pero su reimpresión 
como tankōbon es la empleada para señalar su temporalidad. Por el origen de su publicación, Yū yū hakusho es un 
manga shōnen, es decir, para niños y adolescentes (Shueisha “Togashi Yoshihiro”). 

 La traducción, tanto del inglés (Rurouni Kenshin, Meiji Swordman Romantic Story) como del japonés, sería 
“Rurōni Kenshin: La historia romántica del espadachín de Meiji”, pero en España y Latinoamérica se le conoce como 
Kenshin: el guerrero samurái o Samurái X. 

 Su primera publicación fue en la Weekly Shōnen Jump, por lo que, al igual que Yū yū hakusho, se considera 
una obra shōnen. No obstante, por el tipo de temática bien podría ser considerada como seinen o para adolescentes 
mayores de edad (17 años) (Shueisha “Watsuki Nobuhiro”). 
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shōnen

bishōnen, 

como un “dios de la venganza”

bishōnen 

, entonces, proposicionalmente, sus “desviaciones” 

y “aceptables” 
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救済の日 Kyūsai no hi, 

“Día del juicio”, 2008) カフカ “Kafka”, 2010)

黒い太陽の子 ō

幼期 Yōki 

初恋

 Para ver la obra completa de los autores, Apéndice 1.
  Kafuka fue publicada en abril por Virejji Bukkusu ヴィレッジブックス (Villagebooks), mientras que 

Kami no kodomo salió a la venta en noviembre por Ohta Books (Ohta Books “Kami no kodomo”). La información 
sobre la publicación de Kafuka se obtuvo por medio de su venta en la plataforma de Amazon Japón (“Kafuka”). En la 
página oficial de los autores, ni Kafuka ni Kami no kodomo son enlistadas, pero figuran en la sección de noticias 
(Nishioka “Homepage”).

 Esta es la versión en inglés de Kafuka. Fue traducida por David Yang y publicada por Pushkin Press. 
 Se emplea el término ultílogo, es decir, “último discurso después de la obra”, en lugar de epílogo dado que 

la misma sección señala que el discurso no es un epílogo (Atogaki ni kaeteあとがきにかえて, “en lugar del epílogo”) 
(Nishioka 2010, 182). 

 El uso de artículos en español puede cerrar la significación de la expresión en japonés, lengua que no 
emplea esta corte de palabras. En la lengua castellana, el uso de artículos determinados o indeterminados señalan la 
posibilidad de individualización de lo designado en la experiencia del oyente (RAE). Por un lado, el uso de un artículo 
definido (el, la, los, las) indica el reconocimiento de un objeto o sujeto particularizado: no es cualquier hijo, es el hijo 
[de alguien]. Por otro lado, los artículos indeterminados (un, una, unos, unas) señalan generalidad: una niña puede ser 
cualquier infante de sexo y género femenino, entre los meses de nacida hasta los once años, que es hermana, prima, 
huérfana, adoptada, y/o cualquier otra caracterización física, social, económica, racial, etcétera. De este modo, la 
asignación de artículos en la traducción de los subtítulos de la obra puede particularizar o generalizar el significado 
en español. Por ese motivo, no se empleará ningún artículo en los títulos, buscando ampliar las posibilidades 
interpretativas de dichos encabezados.
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獲物

初めての殺人

少年たち Shōnen

聖体拝受

自由への道 Jiyū e no michi

つまづきの石

ユダ

審判

, “El endemoniado de Gerasa”

 Se prefirió la traducción en español de caza en lugar de presa puesto que el término puede señalar tanto al 
acto como al objetivo.   

 Traducción de la Biblia según la edición empleada en este trabajo. 
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カタカナ ひらがな

 A partir de aquí, el uso de los términos signo, ícono, índice y símbolo se emplea según lo descrito por Peirce 
en su texto “¿Qué es un signo?” (2012). Así, donde el signo es el concepto general, el ícono imita la cosa que representa, 
es decir, se asemeja a ellas; el índice señala al referente en función de un contexto específico, mientras que símbolo es 
una asociación cognitiva de lo denominado, o a la abstracción y clase de cosas. Aunque los tres tipos pueden existir 
independientemente, también pueden combinarse o ser secuenciales. 

  El japonés tiene tres tipos de escritura dependiendo del tipo de palabra, el grado de formalidad (o 
escolaridad) y el uso. En general, el kanji se emplea para la escritura de palabras nominales; con una mezcla de 
hiragana señala palabras verbales. Se emplea el último silabario para partículas conectoras, algunas palabras 
adverbiales y cláusulas. Por otro lado, el katakana se usa para palabras derivadas de otras lenguas, onomatopeyas y 
palabras miméticas (Kabushikigaisha Shōgakukan, “katakana”). 
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“ ”

“[

”

(en tiempo y lugar “real”)

  La macroestructura se refiere a la estructura abstracto-lógica de la obra, es decir, al nivel semiótico; 
mientras que la microestructura son las relaciones semántico-sintácticas, que sería equivalente a un nivel lingüístico 
(Lozano, Peña-Marín y Abril 2013).

 Aunque los conceptos de Dijk se refieren, principalmente, a sistemas semánticos, aquí extendemos su uso 
tomando en cuenta que, aunque la representación gráfica y la lógica de la construcción de ambos sistemas es distinta, 
ambos constituyen Kami no kodomo como discurso. Así, relativizamos el término interfrástico para hacer referencia 
a la concepción de que una secuencia visual es también una frase. 

 Aquí se emplea lo descrito por Zunzunegui respecto a la ilusión representativa de un signo: “[…] [las 
imágenes figurativas o representativas] serán aquellas que contienen información acerca de otros objetos […] distintos 
de su propia materialidad, a través de una operación de subrogación. Por lo que se puede afirmar que las imágenes 
denominadas abstractas […] son aquellas que proporcionan percepción, pero no percepción de” (2010, 24). 
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Ingarden, “Concretización y reconstrucción” (en 

“Experiencia estética y hermenéutica literaria” (en Rall 1993),
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“Teoría Pictóri

ntación verbal y visual”, 
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 Aquí es importante considerar que cuando se habla del protagonista nos referimos a dos sujetos diferentes. 
En lo siguiente se desarrollarán los conceptos, pero comenzaremos diciendo que, dado que los resúmenes de los 
capítulos son referencias a la historia, también llamada trama o argumento (“lo que se cuenta”), el protagonista es el 
centro de esta “intriga” visual, el cual fue referido por el índice pronominal Yo (watashi 私, que es la escritura en kanji, 
y わたし que es su transliteración en hiragana) (Genette 1998; Beristáin 1999). Aunque en la lectura el narrador 
escrito y el protagonista son sujetos correspondientes, para motivos del análisis es vital diferenciarlos. Ahora bien, en 
la obra no se emplean sustantivos propios para caracterizar a los personajes, por lo que se empleó la romanización de 
algunos pronombres, como watashi, o ciertas características de los personajes para facilitar su identificación.

黒い太陽の子
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kuroi taiyō黒い太陽

fukushū no kam 復讐の神 世界

[…] Cuando desperté, estaba flotando en el estómago de mi madre, / no en el cálido líquido 

el “ ” s

“d ”

“p ” se refieren 

 En ocasiones se citan las palabras o frases en japonés por su importancia argumentativa y para recordar su 
carácter semántico al lector. 

 Llamamos motivo (Tomachevski), también función (Bremond, Barthes y Prop), a los temas alrededor de 
los cuales se construye la historia (Beristáin 1999). Beristáin sostiene que tema y motivo son conceptos distintos, 
donde el primero podría entenderse como símbolo semántico y el segundo como unidad de análisis sintáctico-
semántica, sin embargo, aquí, al entender que son términos correlativos, empleamos el segundo por su relación con el 
símbolo (Beristáin 2010a).

 En el texto se emplea el término kyōdai-tachi兄妹たち, que significa literalmente “hermanos mayores y 
hermanas menores”. Pese a que uno de los objetivos de este trabajo es hablar de las marcas de género presentes en el 
discurso, se decidió emplear el género masculino en plural del sustantivo por ser, en español, la forma de expresar 
neutralidad. No obstante, es un detalle que se discute más adelante en el texto. 

 Para detalles sobre el uso de tipografías, ver Apéndice 2, “Traducciones de Kami no kodomo”. 
 Aunque en la cita se escriba en la declinación verbal original, en algunos casos se modifica la declinación 

para facilitar la exposición lógica en el texto. 
 Este fenómeno se basa en la veridicción, proceso semiótico modal desarrollado por Greimás y recogido 

por Lozano, Peña-Marín y Abril en el capítulo II, “Cualificaciones y transformaciones modales; 6, La construcción de 
la verdad: modalidades veridictivas”. La razón por la cual se dice que hay que aceptar como verdad el hecho es porque 
se trata de una isotopía [coherencia y cohesión] narrativa independiente (2013). 
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kyōf 恐怖

protagonista a “ ” “

”, lo que 

“

[su] vida” (8). 

 Actor o actante es el término que empleamos para denominar a los personajes como sujetos activos en la 
trama (Lozano, Peña-Marín y Abril 2013; Beristáin 2010b). 

 La analepsis es un salto temporal desde donde se narra hacia el pasado (Beristáin 2010c). En este caso, la 
historia que parte del nacimiento regresa a la concepción. 



ESCOBAR 25

― “ ”, (Nishioka 

―
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― ―

: “ ” (Nishioka 

―que 

― 血 汚辱

“sucedido” y, después, lo que “sucederá”

 Es necesario explicar que existen dos actantes narrando la misma historia: uno es el narrador protagonista 
escrito que ya se ha identificado con el pronombre watashi; y el otro es el enunciador omnisciente visual que 
“acompaña” la expresión escrita. Pese a que ambos cuentan la vida del personaje principal, incluso empleando tropos 
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“

”

“

” 

de organización similares, como la analepsis, no son el mismo sujeto. Inician “juntos”, pero sus discursos son distintos. 
Así, para distinguir las dos narraciones y sus motivos propios, lo que pertenezca al narrador escrito será precedido por 
el morfema sub.
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餅, “pastel de arroz”)

a la familia, pero él se queda quieto “como cadáver”. 

幼期 ō
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 “Atracción fetichista por los excrementos” (RAE “Coprofilia”).
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sección “Capítulo 1”, y

―en términos muy generales―, el escrito y visual

― ― 

la prospección o el “futuro” del protagonista

― ―

―aunque esto

enunciador visual: empatiza con el protagonista y narrador, los “acompaña” y “expresa su sentir”, pero 

finalmente narra “otra historia”. Al respecto

  Primero se emplea el término enunciador partiendo de la teoría del Análisis del discurso, que aquí se 
entiende como una teoría que incluye el estudio de los textos narrativos. De modo que un enunciador, quien dice, 
puede, entre otras cosas, narrar, es decir, ser narrador.

 Es importante que el lector tome a consideración que las descripciones de Kami no kodomo no aplican para 
la mayoría de la producción de manga, por lo tanto, este análisis no puede generalizarse. 

 De acuerdo con Ingarden, en las capas de perspectivas esquematizadas y objetividades representadas ― a 
nivel macroestructural en los términos que hemos empleado― lo expresado presenta determinaciones e 
indeterminaciones, es decir, cualidades explícitas y cualidades que se omiten (1993). Aunque el autor solo se expresa 
respecto a los puntos de indeterminación, lo dicho aplica para ambos casos: “no es casual o acaso la consecuencia de 
un error de composición[, pues su existencia] es necesaria para toda obra literaria”. 

 Pese a que el enunciador visual es también narrador, en adelante se conservará el término enunciador para 
facilitar su distinción con el narrador escrito. 
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circunferencias punteadas como espacios “en blanco”

“más allá” de “lo dicho” por medio de “lo 

que se ve”

 Se consideró el uso del morfema meta, como en metadiscurso, no obstante, la revisión de la teoría hizo 
evidente que ese prefijo sería más problemático que sub y se descartó. 

 Símil es un tropo en el que se comparan cualidades (Beristáin 2010d). En este caso, referimos a este recurso 
retórico porque la figura es más apropiada que otras como repetición o metáfora. 
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“ ”

 Debido a la empatía del enunciador visual, el verbo miorosu 見下ろす que es “mirar hacia abajo” puede 
interpretarse como mikudasu 見下す que es “menospreciar”, reforzándose la relación texto-imagen (Kondō 2002d, 
2002e). 

espacios “en blanco”
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PRIMER CAPÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO

“Los hermanos / con los que nací fueron 
desapareciendo, uno por uno, digeridos” 

(Nishioka 2010, 7).

• Donde hermanos (kyōdai-tachi) 
literalmente se refiere a “hermanos 
(mayores) y hermanas (menores)”, y 
la variedad sexual atiende al contexto 
del útero. 

• Los actos de desaparecer (kieteitta 消
えていった) y ser digeridos 
(shōkasarete 消化されて) están 
asociados a la destrucción.

“Uno a uno, los niños que se subían a esa 
plataforma / desaparecían derretidos” (28).

• Donde niños (otoko no ko-tachi 男の
子たち) apunta únicamente a 
“infantes varones”, y la reducción de 
la variedad sexual se debe al contexto 
específico (la barbería).

• Las acciones de desaparecer (kieteitta 
消えていった) y derretirse (tokete 溶
けて) nuevamente dirigen a la 
destrucción. 

Tabla 1. Análisis semántico comparativo entre el evento referido del capítulo uno en la visión 
y la visión en la barbería (Nishioka 2010). 





ESCOBAR 36

consecuencia, sus características visuales. Su posición simbólica junto a su “ ” masculin

Si bien el ritual de cortar el cabello lo hace “transitar” del género 

en el siguiente evento ―

 Kami no kodomo emplea como presupuesto una sociedad heteronormativa regida por binomios, y hasta 
cierto punto la temática parte de alguno de ellos. Con el anterior comentario no establezco que no exista la dualidad 
mujer/hombre, masculinidad/feminidad, sino que el padre apenas figura y, por ahora, lo femenino y la madre parecen 
no tener opuestos excepto el protagonista mismo. 



ESCOBAR 37

sa “literalmente” lo que “dice”

se da el proceso de “transición” y se 



ESCOBAR 38

Y tal cual sucedió en los otros casos, ante “lo que no debería de ser”

虐殺 , que es verdadera para el narrador: “Ese es el 

tengo] de una masacre]” (Nishioka 2010, 36).



ESCOBAR 39

― ―

“acompañar” al personaje cuando se representa el excremento, por lo que al ser sustituido por la arcilla se 

l argumento, la mosca es un tipo de “marca” que distingue la 

dado que no hay “consecuencia” (violencia, sometimiento), un comportamiento “aceptable”. 



ESCOBAR 40

 La descripción de este grupo es jōchoshōgaiji ya jinkakuteki chiteki ni shōgai no aru kodomotachi no 
sākuru (情緒障害児や人格的知的に障害のある子供たちのサークル), es decir “grupo de niños emocionalmente 
perturbados, con desórdenes de personalidad y dificultades intelectuales”. Si bien el lenguaje inclusivo emplearía otros 
términos para describir los distintos problemas incluidos en este grupo, por razones prácticas se empleará el nombre 
grupo paido-psiquiátrico.

 En el texto se duda sobre la edad de la mujer, pero en lo siguiente se empleará el sustantivo voluntaria para 
hacerle referencia. 

初恋



ESCOBAR 41

adquirió una posición dentro de la sociedad como “irregularidad”

está en un ambiente que “trata” dicha condición. 

mí. / Era inútil [;] / para ese momento había eliminado de mi vida “las emociones”, “la 
personalidad”, así como otras co



ESCOBAR 42

神 “

[…] 

” (

―aún―, 

人格

segundo contexto de “corrección” el llamado “ higiénico” 衛生感

覚

Ser “enviado al hospital”, al igual que “enviarlo a una institución”, supone 

: “ ” (5).

― ―

 Se cita la versión original en japonés como referencia: 無駄なことだった / その頃わたしは わた

しの人生いとっての「情緒」も「人格」も不必要なものとしと排除していた (Nishioka 2010, 44).
 Personalis, del latín persona, que se refiere a un “humano” (RAE, “Personalidad”). En japonés, “人がら。

人品” (Kabushikigaisha Iwanamishoten 2008).



ESCOBAR 43

大人

“se veía más joven” que “era” 

“[Ella] m

/ Creo que a eso le llamaría “[placentero]”, porque para mí no era “divertido” 

 La sinécdoque generalizante es un tropo en el que se nombra o se hace referencia a una parte por medio 
del todo (Beristáin 2010e). En este caso, a la madre a través de la categoría de adulto. 



ESCOBAR 44

“

” (57).

sugiere la construcción “física” 

“

[…]” (



ESCOBAR 45

aceptables a personas: “

”



ESCOBAR 46

獲物 初めての殺人



ESCOBAR 47



ESCOBAR 48

“[Ella] n ”

valor por el contexto: la expresión “sin 

expresión”, que 

 Se emplea el término mascarada en el sentido de fiesta comunitaria con disfraces y máscaras, donde la 
composición emula el uso de los rostros tal cuales.  



ESCOBAR 49

segundo recurso activo de sobrevivencia, de lo que destaca la “moderación”

“círculos sonrientes” del segundo capítulo

“ ”
múltiples rostros “sin expresión”



ESCOBAR 50

: “

” ( habilidad social se asemeje al “instinto higiénico”

juega con las expresiones “sin expresiones” en las mi

watashi “sin expresión”



ESCOBAR 51

de placer sexual como “humano” femenino ―

―

“

[…] […]

”

―

―



ESCOBAR 52

―no mujer―

con el “eco” de la voluntaria en la situación de la niña solitaria “

” (Nishioka 2010, 72)

“

” (



ESCOBAR 53

 Aunque esta situación puede ser una suerte de “retroceso” en la transferencia, es probable que haya una 
cita con el entierro del gato, en la cual no se veía la cabeza y las flores destacaban, porque el protagonista activamente 
las cortó de las macetas para rodear el túmulo (Nishioka 2010, 42). 

 Que el personaje esté colgado y no haya sido decapitado tampoco es muy claro, pero por las características 
del personaje y similitud con la voluntaria podría ser cita de cuando la última fue ahorcada hasta morir (Nishioka 2010, 
54). 



ESCOBAR 54

― ―



ESCOBAR 55

―aún― 

“el ano de las víctimas fue sodomizado”, 

 Aunque el sentido higiénico no es tan claro, bien podría ser una cita del capítulo tres mezclada con el 
símbolo de los intestinos. 



ESCOBAR 56

“

”

世界 “mundo”)

“incorrecta” o tardíamente

“

”

: “

[…] ” 

“

” 



ESCOBAR 57

少年たち 聖体拝受



ESCOBAR 58

rito “sagrado”, 

tópicos aparecían como paralelos a los tópicos, motivados “pasivamente”; a partir del sexto, la 

 Un ejemplo semántico es comparar las declaraciones finales del capítulo quinto y el séptimo. En el quinto: 
“Por ser llamados niños, siempre se les trata como víctimas. Eso era parte de mi plan [y] me provocaba un vago 
sentimiento de omnipotencia[.] / Sin embargo, no sabía por qué me envolvía un sentimiento de vacío” (Nishioka 2010, 
86). Aunque ya se dijo que el narrador hace una asociación entre su superioridad (bannōkan 万能感, “sentimiento / 
sensación de omnipotencia”) con el vacío (kyomukan虚無感, “sentimiento / sensación de vacío”), en el capítulo se 
discute que los asesinatos fueron sólo el inicio de la actualización de una nueva transferencia, por lo que ambos 



ESCOBAR 59

“consistentemente” 

”, poco 

“

sentimientos no están relacionados. Al contrario, en el capítulo séptimo: “A partir de entonces sentí que algo vago en 
mí estaba cristalizándose[;] [podía ser mi] consciencia o [mi] deseo. / Era la consciencia del poder, la voluntad de 
poder” (Nishioka 2010, 122). Ese sentimiento, que está claramente asociado con el símbolo de la deidad, más adelante 
genera un vacío equivalente al “hambre de poder”, por lo que es más cercano al vacío ontológico. 

 El niño que huyó de su casa, al igual que otros personajes, carece de nombre propio, pero dado que la 
mayoría de los sujetos actantes, a partir de estos capítulos, son niños o varones, se utiliza su caracterización visual 
para su identificación. Si bien el adjetivo rubio señala un color de cabello que no es posible determinar por las 
características del manga, este personaje tiene el cabello más claro, de ahí la elección de la palabra. 

 El entrecomillado marca la “apariencia” de pertenecer a la matriz heterosexual por las indeterminaciones 
generales de la obra. Así, aunque se ha ido rechazando la figura de la mujer como objeto de deseo, dado que no hay 
una explícita muestra de deseo homosexual ―hasta estos capítulos―, no se puede rechazar la legibilidad normada.



ESCOBAR 60

” (Nishioka 2010, 95

El narrador rechaza el cuerpo “potencialmente adulto” de las adolescentes, 

魅力

ha rechazado a las mujeres (a su sexo), quiere decir que acepta lo “contrario”, 

― ―



ESCOBAR 61

actualizado en los “inocentes toqueteos”, es decir, en el hecho de que 

‘ ’

“ […] […]

” (118

  El título Seitaihaiju 聖体拝受 (también escrito seitaihairyō 聖体拝領) es el nombre japonés para la 
eucaristía, es decir, el sacramento en el que se transustancia el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo en el 
rito católico (Kondō 2002f).



ESCOBAR 62

パン, literalmente, “pan”)

“
” 



ESCOBAR 63

han pasado desde la “comunión”, el

自由への道



ESCOBAR 64

declara: “

” (Nishioka 2010, 

En el rito de la “comunión”, 

se establece un contrato de “fidelidad sagrada”

“ ”



ESCOBAR 65

y una relación entre “homólogos”: “Uno de [los cambios] fue 

”

segunda “habilidad” para ejecutar sus deseos y ejercer el poder que adquirió con la “comunión”. En otras 

da la función de “sustituir” físicamente al protagonista en los actos de violencia. Por ese motivo, 

“

” (Nishioka 2010, 

asesinatos de las niñas. Los homicidios “sin razones, objetivos o relación” (riyū mo mokuteki mo kankei mo 

理由も目的も関係もない

世間 también “mundo”



ESCOBAR 66

― ―

― ― “



ESCOBAR 67

“ ” “ ”. / Yo no era un asesino ordinario” (Nishioka 2010, 

“[…] 

[…]”

“acompaña” a 

―y en general, lo 



ESCOBAR 68

fica “ser libre”. Al 

: “

[absoluta], [tenía que ser] completamente libre” (Nishioka 2010, 132)

“no [es] un asesino ordinario”

“Entonces, (lo) vi. / 

de las flamas” (14 141). Tan pronto se ve libre, el protagonista “inconscientemente” se reafirma sus 

cualidades, su “destino”, tal como funcionó la visión en la barbería. 





ESCOBAR 70

 Anteriormente, por su presencia grupal, los doce seguidores de watashi son nombrados niños o jóvenes, 
sin embargo, cuando éste joven se separa del grupo, el protagonista lo identifica sencillamente con el pronombre 
personal masculino singular de la tercera persona, kare 彼. De modo similar a los otros casos, de aquí en adelante, 
este pronombre será empleado para referirse al detractor del grupo.



ESCOBAR 71

“

” (Nishioka 2010, 144). 

deprimente sensación de “[estar] en un punto muerto”
[…] 



ESCOBAR 72

expresó que “ ” (

habla de la sociedad (“ ”)

 Las palabras en japonés que utiliza el protagonista para las mujeres son miniku醜く que significa “feo, 
desagradable (de ver)” o que algo es “simple (común)”, y los verbos kenosura kanjiteiru 嫌悪すら感じている, que 
es la combinación de kenosuru 嫌悪する que es“odiar, aborrecer, detestar” y kanjiteiru感じている que sería un 
tiempo continuo del verbo “sentir” (Kondō 2002g, 2002h). Por otro lado, watashi emplea nuevamente miniku para 
describir a la sociedad, pero cambia el verbo por nikumu 憎む que también significa “odiar, detestar o sentir odio 
(por)” (2002i).



ESCOBAR 73

La inestabilidad de lo “dicho” por el 

世界

“ ” “ ”
“ ”

“ ”

 “Efecto purificador de las pasiones […] que posee a la vez implicaciones psicológicas, estéticas, éticas, y 
también religiosas y de ejemplaridad” (Beristáin 2010f).



ESCOBAR 74

la “verdad discursiva” sea para 

“

” (Nishioka 2010, 164). 

a este hombre es» […] 

 Lo último ya se había comentado como dualidad en el capítulo octavo. El sub-discurso necesitaba que el 
grupo fuera sumiso a watashi, dando la impresión de que era pasivo, coherentemente con el objeto de deseo; sin 
embargo, al perder fuerza dicho discurso, kare puede y muestra lo violento que es.



ESCOBAR 75

”

(“

”)



ESCOBAR 76

, el protagonista declara: “Los humanos deben estar contentos con 

el modo en el que acabó mi vida[,] / pero no deben bajar la guardia, volveré a nacer en donde sea, cuando sea” 

además de “cerrar la historia”, reactuali



ESCOBAR 77

―aún destruido sabe que puede renacer y continuar con su 

―

lo dicho y representado por los discursos es “cierto” en comparación 

cualquier esfuerzo “receptivo” por 

(“ ”, (Nishioka 2010, 70))



ESCOBAR 78

 En el comentario de la Biblia citada dice: “Jesús libera al poseso: el demonio, que es el autor de toda 
impureza, es devuelto a los cerdos, que según la tradición judía eran el prototipo de los animales impuros” (Mc 5, 
Nota 5.1). 



ESCOBAR 79

de placer y se le obliga a sustituirlo por algo “aceptable”, lo que deriva 

capítulo expone las dos funciones de la figura de la madre ―independientemente de su 

narración―: (1) dar significado 

―

―



ESCOBAR 80



ESCOBAR 81

“instinto higiénico” aparece como rechazo 

a “la tribu salvaje”; 

“congruencia heteronormativa” en la sexualidad de 



ESCOBAR 82

― ―

 El protagonista rechaza las características que se ven, es decir, pechos y marcas binómicas descriptibles 
por el enunciador visual, mientras que no hay un rechazo explícito o implícito a los genitales. Médicamente, las 
características sexuales secundarias se refieren a aquellas que se desarrollan en la adolescencia gracias a las hormonas.



ESCOBAR 83

―

―

discurso ―lo subjetivo de la 

“(se) cuenta” ― y (B) 



ESCOBAR 84



ESCOBAR 85

bishōnen. 

bishōnen 救済の日 yūsai no hi, 

“Día del juicio” 子供の遊び “ ”

“ ” la misma 

Kyūsai no hi 



ESCOBAR 86

de modo “no 

explícitos”

se autonombra “hijo de dios”, el mito 

 La referencia cultural se da por hecho por las expresiones, sobre todo, de corte visual, que construyen el 
universo de Kami no kodomo.

 Kodomo no asobi no es una obra a la que se haya tenido realmente acceso ―sólo pude leer el capítulo 
“Monorēru ni notte”「モノレールに乗って」 (“Montado en el monorriel”) [traducción propia]―, pero la 
aseveración se refiere principalmente a Kyūsai no hi y この世の終りへの旅 (Kono yo no owari e no tabi, “Viaje 
hacia el fin de este mundo”, 2003), obras que clasifico como narrativas existencialistas o de absurdo, en donde es 
posible que se mezclen referencias literarias. Sin embargo, por lo que pude observar en Kodomo no asobi, es una obra 
con múltiples historias, posiblemente conectadas. La lectura de ese único capítulo fue la que me permite hablar de la 
construcción de, al menos, uno de los personajes de la obra. 



ESCOBAR 87

“que viene” 

“… un anciano

[…]”

[…]
[…]

[…]»

 La edición de la Biblia citada apoya la idea de dicha idea de intercambio: “María ya estaba comprometida 
con José, lo que, según la ley judía, le daba todos lo derechos del matrimonio (Mt 1, 20). Prometida a José, María era 
suya, pero quedando bajo el techo paterno. A raíz del matrimonio José ‘la llevaría a su casa’ (Mt 1, 24) y dependería 
legalmente de él” (Nota de Lc 1, 27). 



ESCOBAR 88

― ―

[…] 

[…]
[…] 

que él es el “hijo de dios”. 



ESCOBAR 89

“construcción”, que sería la predisposición de articulación estructural, cognitiva y ar

presentar similitudes con el discurso de culto, o, por la referencia directa al “hijo de dios”, con la 

ō ―categorías por las cuales 

oficialmente en la red en 2010―



ESCOBAR 90

[…] Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin 

[…]

[…] 



ESCOBAR 91

ぼく

(“el hijo de 

dios”) ni generar una figura disruptiva contra 

“apóstoles”, y después llevar a cabo “la comunión”, generando este “eco” del mito cristiano. Finalmente, sin 

seguidores, no hubiera existido “Judas” ni traición. 

―

mujer―

― ―



ESCOBAR 92

Ohta Books “Kami no kodomo”; “Kafuka”

僕の殺したもの

水瓜割り Kasei Shobō

労働者の箱百姓の壷 Rōdōsha no hako hyakushō no tsubo

Tokio: Kasei Shobō, 

シュジエ Kasei Shobō

トマトジュースの戦士 jūsu no senshi ’

首吊職人 ’

マリーの一生 ī no isshō ’

大腸詰自殺Daichō tsume jisatsu ’

人喰先生 ’

地獄

 Juego que consiste en partir una sandía, aunque tiene el sentido de “dividir” la fruta para racionarla.  



ESCOBAR 93

ぼく虫 ’

心の悲しみ

人殺しの女の子の話

くらげそっくり Colaboración con Ōshita 

この世の終りへの旅

花屋の娘

死んでしまったぼくの見た夢

子供の遊び

救済の日

カフカ

神の子供

 La segunda edición fue publicada por Seirinkogeisha en 2003. 



ESCOBAR 94

se utilizan los corchetes y puntos suspensivos ( […] ) para 

黒い太陽の子Kuroitaiyō no ko

[…] わたしに絶対の自由を認めよ […]

わたしが目を覚ましたとき わたしは母の胃袋の中に浮かんでいた 暖かな羊水の中

ではなく 酸と消化酵素の海の中に 共に生まれたが 次々消化されて消えていった

臆病で恐ろしい胃壁の襞が小さく胎動を繰り返していた […] Cuando desperté, estaba 

わたしは恐怖を感じた わたしもまた消化されるのだと思った それはわたしが感じ

た最初の感情だった そしてそれはわたしの生涯にわたっての 唯一の感情となった

わたしは母の胃壁に着床し 母の粘膜で身をつつんだ それはわたしの皮膚と

なってわたしを守った



ESCOBAR 95

そうしてわたしは排泄されることになる

黒い太陽 それは血と汚物で汚れた母なる神 それは復讐の神

わたしの物語はここから始まる わたしは血と汚辱の子である わたしは神の子である

そしてわたしは立ち上がり そしてわたしは人生を始める 世界に復讐するため

である

幼期Yōki 

皆がわたしを見下ろして笑っていた […] 彼らはわたしを見下ろして立っていた

わたしは死体のように転がっていた . / […] / De 

理髪台が一種の処刑台としかいえないものに変わっていた 男の子たちがひとりひとり

その台に乗っては 溶けて消えていった どこかでいつかみた光景のようにも思えた



ESCOBAR 96

母を見た 母の姿はなく そこにいたのは年老いた魔女だった 彼女はわたしに

こういった 「あれはおまえのお兄さんたちなのだよ」 「おまえは大勢の死んで

いった子供たちの中でただひとり生き残ったのだよ」 わたしは魔女の言葉をこのよう

に理解していた

それがわたしの初めての虐殺の記憶である

初恋

わたしは両親によって 情緒障害児や人格的知的に障害のある 子供たちのサークルに

入れられた 両親はわたしの中に 何かしらをかんじて いたのかもしれない

無駄なことだった その頃わたしは わたしの人生いとっての「情緒」も「人格」も

不必要なものとしと排除していた 知的障害など 何をかいわんやである

eliminado de mi vida “las emociones”, “la personalidad”, así como otras cosas innecesarias. / Ni qué decir de 



ESCOBAR 97

あの女だ たぶん大学生のボランティアだったのだろう 年より幼くみえた 女は

他の子供たちとなじめないわたしを特に気にかけてくれていたようで 何かにつけて

わたしを誘った 「楽しい」という感情はわたしにはなかった それは「快感」と

いうものであったろうと思う

los niños, // me invitaba (a hacer) lo que fuera cuando fuera. / Creo que a eso le llamaría “[placentero]”, porque 

para mí no era “divertido”

わたしは女の前に立った わたしは女を見下ろしていた 顔は はれあがり鼻から血

を流していた そして傷つき汚れた性器を見た 生まれて初めての感覚だった

それがわたしの初めての性的接触だった そしてそれがわたしの性 をその一生に

わたって規定していくことになった

獲物 初めての殺人

 Aunque el sustantivo en japonés para sexualidad es seitekitokushitsu 性的特質, por la lectura señalada en 
la obra de watashi no sei (わたしの性) como watashi no sekkusu ―de acuerdo con el furigana (振り仮名, lectura 
de un kanji) original―, que literalmente sería “mi sexo” o “mi modo de [tener] sexo”, se prefirió el concepto de 
sexualidad por abarcar más aspectos de la identidad y performatividad del sexo. 



ESCOBAR 98

わたしにとってその場所は 猿の群れであり豚の檻であった

わたしは わたしには決定的に関係の無いものとして それを位置づけていた どんな

ものであれ社会というものに適応するためには それなりの技術がいる 目立たない

ことだ ただおとなしくしていればいい というものではない それはこの場合逆効果

になることが多い 普通であることだ 普通に明るく 普通に真面目で 普通

に愚かで 普通に従順であることだ ただただ臆病な薄ら笑いを浮かべて 日々

を過ごすことだ

わたしは わたしがこの社会と関係を持つことを拒否するてめに この技術を使いこな

していた わたしにとっては何の意味も待たないからこそ そんな小芝居も苦痛に

すら感じなかった



ESCOBAR 99

子供とはいえ いや 子供であるからこそより露骨に 社会は獲物を見つけだす

ほんのちょっとの差異がそこにあれば十分だった Pueden ser niños… No, precisamente 

クラスの皆は猿のように騒ぎ立て 豚のように無関心だった この蛮族よりも凶悪で

狡猾な子供という生き物 彼らもいずれ大人になる 善良な市民として

彼女は小便を漏らしていた 表情にも出すことのできない 恐怖の中で 彼女は

生きている

わたしは彼女に興味をもった クラスの皆にとって彼女が獲物だったようにわたしに

とってもある意味彼女は獲物だった 近づいた 「助けてやろうか」 彼女が顔

を上げた 「殺してやろうか」

わたしは無関心を装った いや わたしは 本当に無関心だった



ESCOBAR 100

世間の評価は定まっていた 変質者に因る猟奇的連続殺人 かなり細かな現場の描写

もなされていたが 誰ひとり被害者の肛門が徹底的に犯されていたこと口に出すものな

いなかった おかしなものだ この期に及んでも子供たちにとってセックスはタブー

なのだ

いつも子供たちは子供たちという名の被害者として扱われる それはわたしの計画の

とおりであったし ちょっとした万能感をわたしに感じさせていたが でもなぜか

知らぬ ぼんやりとした虚無感がわたしをつつんでいた

「あなたは関係ない子まで殺した」 「関係ないやつなんて いやしないよ」
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少年たちShōnen 聖体拝受

もちろん知る由もないのだが この子たちがわたしに対して 何かしらの魅力を

感じていたのは確かだった 子供だから感じることのできる直感的な感覚 それは

たぶん「死の魅力」

わたしは同世代との交流を好まなかった 思春期だというのに女子に興味をもつことも

しなかった 醜く膨らんでいく女たちの身体に 嫌悪すら感じていた

「戦争」が終わると その余韻を楽しむようにわたしたちは裸になって性的接触に興じた

それはまだ無邪気な身体接触の域を出なかったが 皆 確かに性的興奮を感じていた

Cuando acababa la “guerra”, entretenidos por la alusión, nos desnudábamos y disfrutábamos tocándonos 

わたしはとりあえずそれで満足していた

その時 この少年にとって わたしがどのような存在であった わたしは正確に理解して

いた
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それは文字どおりの神聖な儀式だった わたしは彼の 汚辱にもみれた尻の肉を

切り取って少年たちに投げ与えた

「食えよ パンだよ」

血と糞と精液とこれらが交わってひとつになるとき 新しい何かが生まれる

それまで漠然としていた何かが わたしの中で結晶化していくのを感じていた それは

自覚あるいは意思 それは権力の自覚 権力への意志だった

自由への道 Jiyū e no michi

彼ら少年たちの肉体もまた変容していった たぶん彼らの人生において最も美しい形に

あの日以来 わたしと彼らの関係に若干の変化があった ひとつはわたしたちの性的な関

係に直裁的なものが加わったこと 彼らはわたしを受け入れ わたしも彼らを
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受け入れた

もうひとつは 無邪気な殺人ごっこでは わたしたちはもう満足していることができなく

なっていた ということ

…

最初わたしたちは浮浪者たちを襲った […]

世の中も何の関心も示さなかった ガキが何匹か殺されただけで大騒ぎするあの連中にと

って 社会からはじき出された 汚れたズタ袋のような人間の人生が いくつ踏みつぶ

されようがまるで関係がなかった

わたしは彼ら世間の醜さを憎んだ

おせっかいなババアが気づいて 騒ぎだすまでには 早くても一時間はかかった そう

特に街中あっては理由なく倒れた者など ただの邪魔者であり不愉快な見世物であり誰

も関わりなどもちたくないのだ
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このスリリングな遊戯に少年たちは熱中しそして満足していた ただ わたしひとりだ

けが何か満ち足りぬものを感じていた そして その何かをわたしは確実に知っていた

…

「自由」と「絶対性」 わたしはただの殺人者ではないのだ “ ” “ ”

わたしは両親を殺すことにした 彼らに何の恨みがあるわけではない すべての権力と

すべての相対性から わたしは完全に自由でなければなかった

そしてわたしは見た 蠢く人々を炎の中にわたしの未来の群衆を わたしは見た

つまづきの石

おかげでわたしは弄度という無意味で無価な煩わしさに 身を置くことを回避されていた

わたしは両親に感謝した

しかしわたしは 浮かない妙な「行き詰まり感」のようなものを感じていた

tenía [esta] extraña y deprimente sensación de “[estar] en un punto muerto”
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両親を殺した次のステージに進むことが あまりに遠く感じられた

将来においてわたしが何らかの活動に政治的であれ宗教的であれ 手を染めるであろう

ことはぼんやりと意識していた

しかし同時にその選択肢の陳腐さにも うんさりしていた わたしはわたしの方向とス

ピードを見失いかけていた

ユダ

この世の始めから薄い皮膜のようにわたしをつつみ それがあまりに当たり前で意識にも

上ってこなかったあの「感情」 「恐怖」

“ ” “ ”

わたしはわたしの身体の一部が切断されるように感じた そしてその小さな傷口から

「世界」が わたしが最も忌み嫌い たぶん最も恐れていた 「世界」が入り

込んでくる

“ ” “ ”
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果たして彼は帰ってくる 復讐者として

審判

「この男に最もふさわしい死を」 […]「豚に 食わせろ」

[…] 

このようにして わたしの人生が終わったことを 人は喜ぶべきであろう でも

油断してはいけない わたしはいつでもどこにでも生まれ続ける

あとがきにかえて

こうして彼らは海の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。

それから、イエスが舟からあがられるとすぐに、けがれた霊につかれた人が墓場から出て

きて、イエスに出会った。

  En la versión de la Biblia citada traducen la frase como: “Apenas había bajado Jesús de la barca…”           
(Mc 5, 2).
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この人は墓場をすみかとしており、 もはやだれも、 鎖でさえも彼をつなぎとめて

置けなかった。

彼はたびたび足かせ鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせをくだくので、だれも彼

を押さえつけることができなかったからである。

そして、夜昼たえまなく墓場や山で叫びつづけて、石で自分のからだを傷つけていた。

ところが、この人がイエスを遠くから見て、走り寄って拝し、大声で叫んで言った「いと

高き神の子イエスよ、あなたはわたしとなんの係わりがあるのです。神に誓ってお願いし

ます。どうぞ、わたしを苦しめないでください。」

それは、イエスが、「けがれた霊よ、この人から出て行け」と言われたからである。

また彼に、「なんという名前か」と尋
たず
ねられると、「レギオンと言います。大ぜいなので

すから」と答えた。
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そして、自分たちをこの土地から追い出さないようにと、しきりに願いつづけた。

さて、そこの山の中腹に、豚の大群が飼ってあった。

霊はイエスに願って言った「わたしどもを、豚にはいらせてください。 その中へ送って

ください。」

イエスがお許しになったので、けがれた霊どもは出て行って、豚の中にはいり込んだ。

すると、その群れは二千匹ばかりであったが、がけから海へなだれを打って駆け下り、海

の中でおぼれ死んでしまった。

豚を飼う者たちが逃げ出して、町や村にふれまわったので、人々は何事が起こったのかと

見にきた。

そして、イエスのところにきて、悪霊につかれた人が着物を着て、正気になってすわって

おり、それがレギオンを宿していた者であるのを見て、恐れた。
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また、それを見た人たちは、悪霊につかれた人の身に起こった事と豚のこととを、彼らに

話して聞かせた。

そこで、人々はイエスに、この地方から出て行っていただきたいと、頼みはじめた。

イエスが舟に乗ろうとされると、悪霊につかれていた人がお供をしたいと願い出た。

しかし、イエスはお許しにならないで、彼に言われた、「あなたの家族のもとに帰って、

主がどんな大きなことをしてくださったか、またどんなにあわれんでくださったか、それ

を知らせなさい。」

そこで、彼は立ち去り、そして自分にイエスがしてくださったことを、ことごとくデカポ

リスの地方に言いひろめ出したので、人々はみな驚き怪しんだ。

マルコによる福音書 五、一―二○
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Masculino infantil Femenino infantil Adolescente 
masculino

Adolescente 
femenino

Masculino adulto Femenino adulto

.

Tipo 1

• Ropa: Pantalón 
largo y 
sudadera. 

• Caracteriza-
ción: Cabello 
corto, ojos sin 
pestañas y sin 
párpados, pecas. 

Tipo 1

• Ropa: Vestido.
• Caracteriza-

ción: Cabello 
largo, estilizado 
en dos coletas, 
ojos con 
párpados y 
pestañas 
inferiores, 
pecas. 

Watashi

• Ropa: Parte 
superior del 
uniforme negro 
de secundaria y 
preparatoria, 
calzoncillos 
tipo bóxer. 

• Caracteriza-
ción: Cabello 
corto, ojos con 
párpados, 
alargados y 
saturados hacia 
el final de la 
línea de las 
pestañas.

Tipo 5 femenino

• Ropa: 
Uniforme sērā 
fuku (セーラー
服, “ropa de 
marino”) de 
secundaria y 
preparatoria, 
mochila, lentes.

• Caracteriza-
ción: un 
personaje 
(derecha) con 
cabello corto 
con adornos, 
otro personaje 
(en medio) con 
cabello largo 
peinado, un 
último 
personaje 
(izquierda) con 
cabello largo. 
Dos personajes 
con párpados 
(derecha e 
izquierda), uno 
sin párapados 
(en medio); 
ninguno con 
pestañas.

Padre

• Ropa: Pantalón 
largo, chaleco, 
camisa larga. 

• Caracteriza-
ción: Sin rostro, 
cabello corto.

Madre

• Ropa: Falda, 
zapatos de 
tacón, bolsa de 
mano. 

• Caracteriza-
ción: Cabello 
largo peinado, 
labios 
resaltados, 
pechos. 
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Tipo 2

• Ropa: Pantalón 
corto no 
deportivo, 
camisa larga.

• Caracteriza-
ción: Cabello 
corto, ojos sin 
pestañas, pero 
con párpados.

Tipo 2

• Ropa: Vestido.
• Caracteriza-

ción: Cabello 
corto, estilizado 
en dos coletas, 
ojos con 
párpados, pero 
sin pestañas.

Tipo 4 masculino

• Ropa: Uniforme 
negro completo 
de secundaria y 
preparatoria.

• Caracteriza-
ción: Cabello 
corto, mochila y 
lentes. 

Tipo 6

• Ropa: Falda, 
suéter, bolsa de 
mano.

• Caracteriza-
ción: Cabello 
largo con 
adorno, ojos 
con párpados y 
pestañas 
superiores.

Tipo 1

• Ropa: Corbata, 
camisa, bata, 
lentes.  

• Caracteriza-
ción: Cabello 
corto.

• Tipo: Médico. 

Tipo 1

• Ropa: Vestido.   
• Caracteriza-

ción: Cabello 
largo peinado, 
ojos con 
párpados y 
pestañas 
inferiores, labios 
resaltados. 

• Tipo: 
Cuidadora. 

Tipo 3

• Ropa: Pantalón 
corto no 
deportivo, 
“suéter”, lentes. 

• Caracteriza-
ción:  Cabello 
corto, ojos sin 
párpados y sin 
pestañas.

Tipo 3

• Ropa: Falda, 
“camisa” larga. 

• Caracteriza-
ción:  Cabello 
largo, ojos sin 
párpados o 
pestañas, lentes. 

Tipo 5 masculino

• Ropa: 
Pantalones 
largos, camisa 
larga.

• Caracteriza-
ción: Cabello 
corto.

Tipo 6 

• Desnuda.
• Caracteriza-

ción: cabello 
largo, pechos, 
vulva.

Tipo 2

• Ropa: Saco 
sastre, suéter, 
lentes.   

• Caracteriza-
ción: poco 
cabello. 

• Tipo: Autoridad 
escolar. 

Tipo 2

• Ropa: Pantalón 
largo, suéter, 
bata.    

• Caracteriza-
ción: Cabello 
largo. ojos con 
párpados, pero 
sin pestañas. 

• Tipo: 
Cuidadora.
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Watashi (con 
ropa)

• Ropa: 
Pantalones 
cortos no 
deportivos, 
camisa larga. 

• Caracteriza-
ción: Cabello 
corto, ojos con 
párpados, 
alargados y 
saturados hacia 
el final de la 
línea de las 
pestañas.

Tipo 4

• Desnuda
• Caracteriza-

ción: Cabello 
largo, ojos sin 
párpados, pero 
con pestañas 
inferiores, 
pechos. 

Watashi (desnudo)

Caracterización: 
Cabello corto, 
pecho plano.

Tipo 3

• Ropa: Uniforme 
de policía. Un 
personaje con 
lentes. 

• Caracteriza-
ción: Poco 
cabello.

• Tipo: Policía. 

Tipo 1

• Desnuda.
• Caracteriza-

ción: cabello 
largo, ojos con 
párpados y 
pestañas 
inferiores, labios 
resaltados, 
pechos, vulva.  

 
Watashi (desnudo)

• Caracteriza-
ción: Cabello 
corto, ojos con 
párpados, 
alargados y 
saturados hacia 
el final de la 
línea de las 
pestañas; pene y 
testículos.

 Watashi (como 
niña)

• Ropa: Vestido, 
bolsa. 
Caracteriza-
ción: Cabello 
largo, ojos con 
párpados, 
alargados y 
saturados hacia 
el final de la 
línea de las 
pestañas.

Tipo 4 

• Desnudos.
• Caracteriza-

ción: Testículos 
(definición por 
negación ante la 
ausencia de 
representaciones 
de vulvas), 
pecho plano.
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