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Resumen 

El manga es un producto representativo de la cultura pop japonesa que circula alrededor del 

mundo. Si bien, se han hecho estudios sobre temas variados, pocos lo han considerado desde un 

enfoque sobre representación de la Historia. 

Es por eso, que la presente investigación tiene como objeto de estudio el manga de Rurōni 

Kenshin: Meiji Kenkau Romanantan (Rurōni Kenshin: historia romántica de un espadachín de la 

era Meiji) de Nobuhiro Watsuki, publicado entre los años de 1994 a 1999. Este análisis pretende 

examinar como las preocupaciones de los años noventa fueron representados en dos personajes del 

manga, el protagonista, Himura Kenshin y su némesis, Shisio Makoto. 

Es por eso que se propone ver cómo el autor voluntaria o involuntariamente, imaginó la 

restauración Meiji y algunos de sus eventos relevantes como una interpretación de los asuntos de 

la sociedad japonesa de los noventa. Por lo tanto, propongo la hipótesis de que Rurōni Kenshin: 

Meiji Kenkaku Romantan es una forma de retratar su época, los años 90 noventa, como una etapa 

difícil para Japón, como lo fue la era Meiji. La búsqueda de la paz como valor fundamental para 

salir de la crisis es uno de los temas centrales. Watsuki Nobuhiro crítica su tiempo a través del 

pasado. En este sentido, el personaje principal Himura Kenshin y el antagonista Shishio Makoto, 

pueden ser considerados una representación de los debates políticos y sociales que estuvieron en 

boga durante la década de los noventa.  

 

Palabras clave: Manga, Historia, representación, Rurōni Kenshin, Meiji. 

 

  



 

 

Abstract 

Manga is an important representative of Japan’s pop culture and Japan, around the world. 

Actually, many studies have explored diverse themes, but a few have been designed to have 

History in mind. As a Historian, this was my motive in examining a manga from a perspective of 

historical representation. 

The object of this study is the manga Rurōni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan written 

by Watsuki Nobuhiro and published from 1994 to 1999. The manga is set up in the Meiji Era 

(1868-1912), years of change and conflict just as the nineteen nineties. This analysis aims to 

examine how the concerns of the 1990s were portrayed in two of the characters of Rurōni Kenshin, 

namely the main character Himura Kenshin and his nemesis Shishio Makoto. 

That´s why I intend to explain how the author voluntarily or involuntarily pictured the Meiji 

restoration as well as some of its relevant events, as a projection of the affairs of  the Japanese 

society in the 90s. Therefore, I propose the hypothesis that Rurōni Kenshin: Meiji Kenkaku 

Romantan is a way of portraying his time, the 1990s, as a difficult stage for Japan as the Meiji era 

was in its time. The search for peace as a fundamental value to get out of the crisis is one of the 

central issues. My hypothesis is that this manga gives a message of hope to its audience that 

transcended simple entertainment. Watsuki Nobuhiro criticizes his time through the past.  

In this sense, the main character Himura Kenshin, and the antagonist Shishio Makoto could be 

regarded as a representation of the political and social debates that were taking place in the nineties. 

 

Key words: Manga, History, representation, Rurōni Kenshin, Meiji. 
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Introducción 

En este trabajo de grado de Maestría se pretende realizar un estudio que versa sobre la 

representación de la Historia que se utiliza como un recurso en el manga para interpretar el presente. 

El manga no debe ser visto solamente una forma de entretenimiento, sino también es una fuente 

alternativa para que la gente adquiera información y opiniones sobre la memoria histórica y el 

presente.  

 Para su desarrollo se ha seleccionado el manga de Rurōni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan,1 

(ƢƤůƍG�ĺyG,Śĵţ, literalmente Rurōni Kenshin historia romántica de un espadachín 

de la era Meiji) del autor Watsuki Nobuhiro, el cual fue publicado de los años 1994 a 1999, y es 

examinado desde la perspectiva de la representación de la Historia partiendo de un análisis 

discursivo e iconográfico sobre este.  

El autor contextualiza el manga en la Era Meiji (1868-1912), algunas veces presenta la Historia 

con hechos documentados, mientras que otras se toma algunas licencias creativas. La era Meiji fue 

una época de cambios donde surgieron posturas divergentes, por lo cual su contexto puede 

emplearse como una analogía para examinar las preocupaciones que tuvieron lugar en los años 90 

del siglo XX. Por esa razón se considera que el autor eligió representar la Restauración Meiji, pues 

dicha época puede tener similitudes con el contexto social y político que corresponde al contexto 

en la cual se escribió el manga, de modo que este puede reflejar las preocupaciones de la sociedad 

japonesa de su tiempo. 

 

1 En adelante, en este trabajo se hará referencia al manga con el nombre corto Rurōni Kenshin. 
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A partir de la consideración del manga como un producto cultural y que cada época hace su 

propia lectura del pasado, sostengo la hipótesis de que Rurōni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan 

representa la década de 1990 en Japón. Ésta fue una etapa difícil para el país como pudo haber 

sido el inicio de la Era Meiji en que la búsqueda de la paz fue un valor fundamental para salir de 

la crisis, por lo cual se presupone que el manga que se refiere trascendía los propósitos del 

entretenimiento y enviaba a su público un mensaje de esperanza, a la vez que su autor, Watsuki 

Nobuhiro, plasmaba en él una crítica de su tiempo a través del pasado. 

Ahora bien, los conflictos de los 90 pueden estar representados en dos personajes centrales del 

manga de Rurōni Kenshin, a saber: Himura Kenshin, el héroe; y Shishio Makoto, su némesis. Estos 

samuráis tienen posiciones ideológicas opuestas, por lo tanto, pueden ser un símil de los debates 

políticos y sociales que se daban en la década de los 90 en Japón. Por ello, para el cumplimiento 

del objetivo de esta tesis, se ha considerado necesario la selección de viñetas y páginas completas 

del manga, las cuales contienen eventos, acciones, objetos, escenarios y actos de discurso que 

pueden representar la postura ideológica de los personajes en cuestión; estas se analizarán a la luz 

del contexto histórico que enmarca la creación del manga, con el objetivo de mostrar cuál es el 

punto de vista del autor y la forma como este reflejó su época en el manga. 

Cabe destacar que el manga de Rurōni Kenshin se convirtió en uno de los más populares del 

público japonés, incluso en varias partes del mundo y en el público latinoamericano este tuvo una 

aceptación particular, lo cual se evidencia en las traducciones que se han hecho del manga a otros 

idiomas2. En los países latinoamericanos y en Estados Unidos se le conoce, tanto al anime como 

 

2 Inglés, español, portugués, italiano, coreano, chino, alemán, indonesio, entre otros.  
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al manga, como Samurái X por la cicatriz en forma de equis que tiene el protagonista (Himura 

Kenshin) en su mejilla.  

El manga ha sido reciclado en el siglo XXI con la creación de cinco películas live action, tres 

ellas salieron entre los años 2012-2014 y las otras dos se encuentran en producción, cuyo estreno 

está previsto para el verano del 2020. También se han creado: un spin-off 3 del manga, Original 

Video Animation (OVA) y nuevos capítulos recientemente publicados de este manga con el arco 

argumental llamado Hokkaidō-hen (İ ùħ, arco de Hokkaido). En el año 2019 en el Museo 

Meiji Mura se instaló un juego de escape llamado Ashura Hisomu Kyoto kara no Dasshutsu, (�

ňºƚ6ðŲƠƐØ�ťEscape de Kioto donde el Ashura se esconde), en el cual los visitantes 

deben resolver una serie de pistas para ayudar a Kenshin a derrotar a sus enemigos; además, se 

instaló una pequeña exposición donde se exhibió una réplica de la katana sakabatō de Kenshin. 

Para el 25° aniversario de la publicación del manga, se instalará una exposición en la Galería Aamo 

(en Tokio) desde abril hasta principios de junio del presente año, donde se expondrán imágenes 

originales.  

Estudios de Japón y el manga 

El manga comenzó a verse desde una perspectiva crítica en Japón por algunos académicos como 

Tsurumi Shunsuke, quien fue uno de los estudiosos más importantes en la formación de la 

mentalidad crítica de la posguerra y un intelectual influyente en la cultura japonesa. El historiador 

 

3 En el mundo del manga se le conoce como spin-off a los manga que son producidos después de que la obra 
original ha sido completada. La secuela se desarrolla en un mismo “universo”, pero tiempo después y por lo general 
contiene elementos de la obra original como los personajes y/o los escenarios, pero no siempre es así.  
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y filósofo le dedicó un capítulo de su libro A Cultural history of Postwar Japan 1945-1980 al 

desarrollo del manga durante la ocupación estadounidense en Japón, donde considera que el boom 

del manga va de la mano con el crecimiento económico. Para los años 80 y 90 los estudios del 

manga comenzarían a adquirir mayor popularidad debido a su crecimiento como industria. 

Acorde con lo expresado en el párrafo anterior, algunos manga que tuvieron gran éxito entre 

los años 70 y 80 nacieron de una plataforma para expresar esa búsqueda de conciencia y visión 

crítica, la cual comenzaba a despertar entre los jóvenes de una época donde los movimientos 

estudiantiles habían sido reprimidos de manera violenta, y el gobierno ejercía un severo control 

político, policíaco y social (esto sucedió en la década de los años 60 y 70). Es decir, los jóvenes 

buscaban la forma de expresar su descontento por el contexto de la época en que vivían. Así, el 

manga se convirtió en un medio importante para la libertad de expresión, que al ser estimado como 

un arte marginal y de poca importancia no fue considerado por las autoridades como un peligro. 

Sin embargo, con el tiempo este medio comenzó a reflejar inquietudes bastante arraigadas y 

compartidas.  

Por ello, pese a que existe una variedad considerable de producción cultural (como la literatura) 

donde se denuncia la represión que se está viviendo, en esta investigación se considera importante 

hacer mayores esfuerzos por estudiar las telenovelas, el manga, el anime, entre otros. Asimismo, 

se considera relevante mencionar que, aunque hay una vasta producción de este tipo de cultura 

popular que contextualiza en la Restauración Meiji, ha sido poca la atención que se le ha dado a la 

forma como esta época tan importante para Japón es representada históricamente, particularmente 

en el manga. De allí que surja el interés por analizar el manga de Rurōni Kenshin, el cual fue 

publicado en una revista de gran circulación como lo es la Shūkan Shōnen Jump.  
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En cuanto a los estudios académicos sobre el manga que han sido escritos en inglés se tiene que 

estos no son pocos, entre ellos destacan los de Frederik L. Schodt, quien introdujo los estudios del 

manga en la parte occidental del mundo con sus libros: Manga! Manga! The world of japanese 

comics (1983) y Dreamland Japan: writings on modern manga (1996). Recientemente figuran 

nombres como el de Otsuka Eiji con su obra Manga no kōzō-shohin, tekisuto, genshō (ƘƧųƐ

WÅ―�ĖŧƸƮƴƹŧO�, Construcción del manga — Producto, texto, fenómeno), quien 

participó en el boom del manga en los años 70 y 80; también se encuentra Natsume Fusanosuke 

con Japanese manga: its expression and popularity (2003); y, por último, Nissim Otmazgin y 

Rebecca Suter con su libro Rewriting history in manga: stories for the nation (2016), donde, 

mediante una serie de estudios de casos, analizan el papel que tiene el manga en la sociedad 

contemporánea, así como también el papel que juega este medio en la divulgación y la precepción 

de la Historia de Japón.  

Asimismo, en el libro Manga and the representation of japanese history (2015), editado por 

Roman Rosembaum, se compilan diversos artículos que exploran la representación de la Historia 

japonesa desde diferentes disciplinas como literatura, la política, la Historia, la semiótica, entre 

otras. A pesar de que tienen diferentes perspectivas, en ambos libros se expresa que el manga 

trasciende la limitación impuesta por los enfoques tradicionales para el estudio y la enseñanza de 

la Historia, y evidencian la importancia que tienen el manga en la construcción de la memoria 

histórica de los japoneses, así como la necesidad de considerar este medio académicamente, el cual 

no solo aumenta el número de lectores en Japón, sino también alrededor del mundo. 

Igualmente, conviene mencionar los estudios que se han realizado sobre la Shūkan Shōnen Jump, 

donde la mayoría investiga el impacto que esta revista de gran circulación tiene en la vida cotidiana 
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de los japoneses. Sin embargo, el enfoque de las investigaciones se da desde la perspectiva de las 

ciencias de la comunicación, así, por ejemplo, el autor Ikegami Satoru aborda en su artículo 

ūShūkan Shōnen jyanpu to iu jidai keiken: kaishaku waku gumi to shite no masutā naratibu (ū�

%�āƳǄǊƾŬƊŮůwÒ@L: ��ŠÀƙƊżƈƐǁƴƶŪŧƻǇƸƩƽ, “Shūkan Shōnen 

Jump”: Narrativa maestra como marco de interpretación. Estudio de comunicación de masas, 

2009) la forma como los lectores utilizan los contenidos publicados en la revista, y la influencia 

que esta tiene en la percepción de las personas al ser una de las revistas con mayor número de 

ventas en Japón.  

Como se ha visto, existen diversos tipos de estudios que se relacionan con la temática, pero son 

pocos los que abordan la manera como se utiliza o representa la Historia de Japón en las revistas 

de manga de gran circulación como, por ejemplo, la revista semanal de Shūkan Shōnen Jump. Por 

otra parte, se evidencia que gran parte de la producción académica que se encuentra sobre la 

representación histórica en el manga se basa en los acontecimientos de la Guerra de Asia Pacífico.  

Trama del manga 

El manga de Rurōni Kenshin narra las aventuras de Himura Kenshin, también conocido 

como Hitokiri Battōsai (£iơĊób, Battosai el destajador4), quien es objeto de análisis de este 

trabajo. Kenshin se presenta a sí mismo como un espadachín que se dedicó a cometer asesinatos 

 

4 El apodo de Battōsai no tiene una traducción oficial al español, aunque la traducción literal de Hitokiri Battōsai 
sería “Asesino maestro de desenvainar”, dado que la palabra battōsai se refiere a la battōjutsu (OF+), que es la 
técnica de desenvainar la espada y dar un corte. Actualmente se le conoce como iaidō (��H). La palabra hitokiri 
puede traducirse de varias formas, pero las traducciones oficiales del manga al español (Grupo VID en México y 
Glenat en España) le dan la de “destajador”.  
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por las órdenes de Katsura Kogorō, dirigente samurái de Chōshū, quien sería conocido en la 

Restauración Meiji por el nombre de Kido Takayoshi. En la trama del manga, a Kenshin se 

le considera uno de los guerreros más poderosos dentro del grupo shishi (qm , hombres de 

causa5) y una pieza fundamental para la creación de la nueva Era Meiji (1868), dado que él fue el 

encargado de asesinar a los personajes opositores clave.  

Sin embargo, por circunstancias personales, Kenshin decide abandonar su puesto como hitokiri 

y desaparece, así se convierte en Himura Kenshin, un vagabundo o rurōnin (ŒŚ£)6. Años más 

tarde Kenshin reaparece en la ciudad de Tokio, antes Edo, donde se encuentra con Kamiya Kaoru, 

una joven de 18 años que se encargaba del dōjō (ù�)7 de su difunto padre, quien supuestamente 

había muerto durante la guerra contra la rebelión de los exguerreros del han (Ď, dominio señorial) 

de Satsuma. Kenshin le brinda su apoyo para que no pierda la única herencia que le quedaba de su 

padre, y en agradecimiento Kaoru lo invita a quedarse a vivir con ella en el dōjō.  

Durante su estancia en Tokio, Kenshin establece lazos filiales con varios personajes, quienes, 

poco a poco, adquieren un papel significativo en la trama de la obra; y también serán piezas clave 

para que Kenshin cumpla su objetivo más importante, a saber: preservar la paz y proteger a quienes 

más lo necesitan en la nueva era. Pues bien, además de Kaoru, entre estos personajes cabe 

 

5 La traducción de esta palabra se toma de la traducción al español del libro La Restauración Meiji de W.G. 
Beasley.  

6 Es preciso mencionar que la palabra rurōni (xzhq, vagabundo) está mal escrita en el título del manga, la 
manera correcta de escribirla en japonés es rurōnin (_a3) compuesta por los kanji; nagareru (_yx,corriente); 
rō (a, ola, vagar) y hito (3, persona). El autor no comentó por qué utilizó la palabra rurōni y no rurōnin, en el título, 
pero en los globos de diálogo de la narrativa la palabra vagabundo aparece escrita correctamente en kanji (_a3). 
7 En dōjō Kamiya se practica el KamiyaKasshin-ryū (2?	1_, Estilo Kamiyakasshin) inventado por el padre de 
Kaoru. La filosofía de este estilo de kendō se basa en el katsujinken ( 	3�, Espada que da vida). El Kamiyakasshin-
ryū no tiene objetivo de matar a su oponente, solamente el de la defensa propia.� 
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mencionar a los siguientes: Sagara Sanosuke, un peleador callejero que durante las revueltas 

del Bakumatsu perteneció al Sekihōtai8 (´ĪÑ); un niño, Myōjin Yahiko, hijo de un samurái de 

bajo rango que murió peleando durante el periodo del Bakumatsu; y la hija de una familia de 

doctores de Aizu9, Takani Megumi.   

El manga consta de 255 capítulos compilados en 28 tomos, estos, a su vez, fueron reunidos en 

3 arcos. Para efectos de este trabajo el análisis se centrará en el conflicto entre dos personajes 

clave: Himura Kenshin y Shishio Makoto, cuyo arco fue considerado originalmente el último del 

manga, pero debido al éxito que tuvo la publicación se extendió a un arco más. Además, por una 

aproximación previa se considera que este arco del manga es el de mayor longitud, y contiene más 

temas políticos en su construcción por lo que contribuye al propósito de este trabajo. La selección 

de los personajes se basó en los siguientes criterios: son los protagonistas del arco más largo; y 

poseen similitudes, diferencias y personalidades contrastantes, las cuales se explican a 

continuación.  

Una historia, dos caminos, dos visiones: Shishio Makoto y Himura Kenshin  

En el arco de Kioto el protagonista, Himura Kenshin, debe enfrentar a su némesis, Shishio 

Makoto, quien planea derrocar al gobierno Meiji e instaurar un gobierno de terror, donde la ley del 

 

8 El Sekihōtai fue un grupo político que se formó en 1868, estaba compuesto por tres unidades. El grupo viajaba 
por el campo difundiendo la noticia del cambio de gobierno. El gobierno Meiji había prometido bajar los impuestos, 
sin embargo, la promesa no pudo ser cumplida y el Sekihōtai fue usado como chivo expiatorio por este, así pues, a sus 
miembros se les acusó de dar noticias falsas y el grupo fue llamado “falso ejército”. El capitán de la primera unidad, 
Sagara Sōzō, fue condenado a muerte por decapitación por el crimen de fraude.  

9 El han de Aizu (�C) era uno de los más comprometidos con el gobierno Tokugawa. La familia Matsudaira que 
era quien gobernaba, era parte de una de las ramas prinicpales de los Tokugawa. A pesar de que el shogun ya había 
sido derrocado. Los habitantes del Aizu siguieron resistiendo al nuevo orden Meiji, en un estado de sitio que duro un 
mes.  La guerra con Aizu (�C79)se dio en el marco de la Guerra Boshin (1868), sobrevivientes de los Shinsengumi, 
entre ellos Hajime Saito, fueron parte de la resistencia. 
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más fuerte sea la que impere. Pero la historia entre Kenshin y Shishio no inicia en ese momento 

de conflicto, sino mucho antes, puesto que estos personajes comparten un pasado en común: ambos 

fueron contratados como asesinos hitokiri10 por los shishi para derrocar al Bakufu, sin embargo, 

sus caminos tomaron rumbos distintos. 

Después de que Hitokiri Battosai desapareció, Shishio Makoto tomó su lugar para convertirse 

en uno de los asesinos más importantes de la alianza de los clanes de Chōshū y Satsuma. Pero 

cuando los líderes notaron que la sed de sangre y los deseos de poder de Shishio eran incontrolables 

decidieron eliminarlo para que no interfiriera con los planes del nuevo gobierno. Así pues, Shishio 

fue traicionado y supuestamente asesinado por aquellos que lo habían contratado, y para borrar el 

rastro, ordenaron incinerar su cuerpo. Shishio Makoto sobrevivió a las quemaduras, pero fue tal la 

afectación a la que sometieron su cuerpo que este quedó en un estado deplorable, lo cual mermó 

su capacidad de lucha. Este personaje volvió a aparecer un poco más de 10 años después. 

Desesperado por la posibilidad de que Shishio Makoto destruyera lo que los oligarcas Meiji 

habían logrado con el nuevo gobierno, Ōkubo Toshimichi11 acudió a Hitokiri Battosai, ahora 

Himura Kenshin, y le pidió que asesinara a su sucesor Shishio Makoto, hecho que pudiera quebrar 

el juramento de Himura de no volver a matar. Primeramente, el protagonista de la serie rechaza el 

trabajo, pero al darse cuenta de que los planes de Shishio no solo afectarían a los altos mandos del 

 

10 En la historia de Japón existieron cuatro hombres conocidos como Bakumatsu Yondai Hitokiri (XZ#<3!, 
los cuatro asesinos del Bakumatsu o los cuatro hitokiri del Bakumatsu) Sus nombres eran, Kawakami Gensai del han 
de Kumamoto (1832-1863) —Himura Kenshin está basado en este personaje histórico—, Kirino Toshiaki del han de 
Satsuma (1838-1877) —también conocido como Nakamura Hanjirō—, Tanaka Shinbei también de Satsuma (1832-
1863) y Okada Izō del han de Tosa (1834-1865). Estos hombres cometían asesinatos políticos en la capital Kioto, 
considerados los mejores espadachines de su época y la gente común los veía como seres invensibles (Suzuki, 2014). 

11 Ōkubo Toshimichi (1830-1878) 
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gobierno, sino también a personas inocentes y vulnerables, decide marcharse del dōjō Kamiya y 

emprende su viaje hacia Kioto para enfrentar a su enemigo. 

¿Por qué la elección de estos personajes? 

En el manga, Himura Kenshin se enfrenta a varios villanos que se aprovechan de la debilidad de 

las personas para beneficiarse y alcanzar sus propios fines, donde la mayoría de estos encuentros 

acabaron con la rápida victoria de Kenshin y un final satisfactorio para el oprimido. Sin embargo, 

la derrota del enemigo en el arco de Kioto no sería una misión fácil, pues en esa ocasión lo que 

estaba en juego era mucho más grande, debía proteger la seguridad nacional que se veía amenazada 

por un exsamurái que peleó para acabar con el gobierno Tokugawa en algún momento; y a la vez 

debía proteger la paz y la tranquilidad que eran producto del sacrificio de los habitantes, quienes 

sufrieron los disturbios de la guerra civil.  

Entre las similitudes que presentan Himura Kenshin y Shishio Makoto se encuentra que ambos 

fueron guerreros muy hábiles durante el Bakumatsu12. Estos llevaban a cabo su trabajo de manera 

efectiva y eficiente, lo que los diferenciaba era su forma de pensar y reaccionar, pues mientras 

Kenshin luchaba por los ideales de proteger a la gente, Shishio lo hacia para demostrar su habilidad 

y satisfacer su ambición de poder. Por ello, al reencontrarse 10 años después no sorprende que 

tengan posturas diferentes respecto a quienes están al mando del país. Por su parte, Kenshin 

pensaba que, si bien el nuevo gobierno aún no había logrado establecerse como una administración 

fuerte, confiaba en que con el paso de los años el Estado moderno Meiji cumpliría con su propósito 

 

12 Bakumatsu es un periodo de la historia de Japón que abarca los acontecimientos de los años 1853 a 1867. Este 
periodo es conocido porque Japón acabó su época de aislamiento conocida como sakoku y el gobierno de los 
Tokugawa llega a su fin dando paso al estado moderno Meiji.  
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de estabilizar a Japón y ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Contrario a ello, los planes y la 

visión de Shishio Makoto consistían en dar, conjuntamente con su grupo de Juppongatana (�ı

ó Diez espadas), un golpe de estado y establecer un gobierno con un liderazgo fuerte que pudiera 

enfrentarse a las potencias extranjeras que estaban en una lucha imperialista. En consecuencia, la 

misión de Kenshin, con ayuda de sus amigos, sería proteger la paz que con tanto trabajo habían 

logrado. 

Es importante mencionar que, en el contexto actual, la Era Meiji figura como una época 

importante en el discurso político. Lo anterior quedó de manifiesto en el discurso que dio el actual 

Primer Ministro de Japón, Abe Shinzō, en la celebración del 150° aniversario de la Restauración 

Meiji (1868) en el año 2018, donde hizo un llamado a todos los japoneses a hacer frente a las 

dificultades de los tiempos modernos al igual que lo hicieron los restauradores Meiji, quienes 

arriesgaron su vida para proteger a Japón de la amenaza que representaba las potencias de 

Occidente (Osaki, 2018).  

En ese sentido, se encuentran algunas similitudes con la época de los años 90. Dado que esta 

también fue un momento de transición en Japón, pues después de un gran crecimiento económico 

en las décadas anteriores cuando llegó la de los 90 la burbuja financiera especulativa colapsó, cuyo 

resultado fue una crisis económica y social en el país nipón. Las políticas neoliberales aplicadas 

en años anteriores mostraron sus verdaderos efectos, lo cuales se reflejaron en el empobrecimiento 

de la población más vulnerable, proceso que aún continúa, pues el empobrecimiento de la 

población y la precarización del trabajo aumenta cada vez más y no solo en Japón, sino también a 

nivel mundial. 
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Aunado a lo anterior, la década de los 90 fue una época marcada por la crítica al pacifismo de 

Japón, y donde se inició un revisionismo histórico por parte de los grupos conservadores que 

cuestionaban acontecimientos como la Masacre de Nankín y la violación sistemática de mujeres 

en las colonias, los cuales sucedieron durante la Guerra de Asia Pacífico13. Además, en esta época 

se evidenciaron las presiones internas e internacionales para reformar el artículo 9 de la 

Constitución de 1945, con el fin de que las Jieitai (zÑ, Fuerzas de Autodefensa de Japón) 

dejaran de estar en un vacío legal y fueran consideradas un ejército; y, asimismo, para que Japón 

ya no dependiera de la ayuda de los Estados Unidos y participara en conflictos de manera más 

activa.  

Por lo expuesto, se han establecido los objetivos que se describieron al inicio de esta 

introducción y se ha dispuesto la siguiente estructura para la redacción del trabajo. En el primer 

capítulo se aborda de manera general la representación de la Historia en el manga y sus enfoques 

para, posteriormente, discutir sobre la pertinencia del manga en la construcción de narrativas 

históricas. Cabe anotar que como ejemplificación de ello se han tomado algunos recuadros o 

secuencias completas del manga de Rurōni Kenshin. 

Luego, en el segundo capítulo se describe el contexto social y político del autor y el manga, 

con el propósito de identificar qué influenció e inspiró al autor para crear el manga de Rurōni 

Kenshin. Además, en este apartado se expone la importancia que tiene la revista Shūkan Shōnen 

Jump (que publicó dicho manga) y cómo a través de los años —debido al sistema de publicación 

que maneja— esta logra percibir cuáles son los gustos del público que la lee en diferentes épocas. 

 

13 La Guerra de Asia Pacífico es el conflicto armado que ocurrió entre 1931-1945. Esta inició con la invasión del 
Ejército Imperial Japonés a la zona de la Manchuria en China, comenzando así una carrera expansionista por toda 
Asia que concluyó con la derrota japonesa por parte de los Aliados en 1945.  
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Finalmente, en el tercer capítulo se conjuntan los argumentos anteriores para entretejer los 

discursos ideológicos de los personajes Himura Kenshin y Shishio Makoto con el contexto político 

y social de la década de los años 90. Esto con la finalidad de mostrar cómo el manga Rurōni 

Kenshin refleja el momento histórico, político y social de la época en la que fue escrito; y a su vez 

mostrar cómo pudo influir en la representación de la Restauración Meiji de la sociedad de los 90. 

Para dar inicio al primer apartado conviene aclarar algunos puntos respecto al manga escogido 

y sus ediciones. La edición del manga que se ha utilizado para la elaboración de este trabajo está 

en el idioma japonés, la cual compila dos tomos en uno y fue publicada en el año 2012. Si bien 

existen ediciones en español del manga Rurōni Kenshin, se consideró pertinente hacer una 

traducción propia de los textos utilizados en el manga; se señalarán en el pie de página aquellos 

conceptos que aparezcan en esta investigación cuya traducción haya sido tomada de otro autor. 

Por último, cabe mencionar que para la romanización de las palabras en japonés se ha empleado 

el sistema Hepburn, el cual marca las palabras con vocales largas con el signo macrón. Para referir 

los nombres se ha utilizado el modo japonés de mencionarlos, esto es, el apellido en primer lugar 

seguido del nombre. 

  



 

 

 

14 

1 Capítulo 1. Representación histórica en ficción y en el manga japonés 

Los mangakas utilizan elementos cotidianos de la Historia japonesa o mundial para crear sus obras 

y sus personajes. La temática del manga de Rurōni Kenshin se sitúa en el año 11 de Meiji, cuyo 

creador (Watsuki Nobuhiro) desarrolló su trama basado en la lucha de Kenshin (personaje 

principal) por defender los ideales de proteger la paz que la nueva era trajo a Japón y que sus 

habitantes pudieran vivir de manera tranquila; por ello, Kenshin debía enfrentarse a aquellos que 

buscaban derrocar el nuevo régimen Meiji, quienes estaban encarnados en el personaje de Shishio 

Makoto. Además de su trama, resulta interesante que la mayoría de los protagonistas que surgen 

de la imaginación del autor estén inspirados en personajes históricos de Japón, por ende, se podría 

decir que, además de la ficción, en los mangas también puede percibirse una representación 

histórica.  

Este hecho, que el manga se encuentre contextualizado en un momento real de la Historia, 

contribuye a que el lector no solo se identifique con los personajes de la historia, sino que también 

le permite conocer de otra forma los momentos difíciles que el país tuvo que enfrentar en tiempos 

pasados, lo que a su vez aporta mayor credibilidad a la trama que se está contando.  

Previo al abordaje de la representación, conviene aclarar el uso que se le dará a las palabras 

Historia e historia. En el primer caso, se hará referencia a la Historia con mayúscula inicial como 

la Ciencia Humana que estudia los acontecimientos del pasado; mientras que la palabra historia en 

minúscula se referirá a la narración de lo ficticio o lo real. La definición de la Historia como ciencia 

abarca un sin número de significados y ha sido objeto de innumerables debates, por esa razón, para 

efectos de esta tesis solo se diferenciará con mayúscula y minúscula para no confundir la Historia 

como ciencia con la historia como narrativa.  
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1.1 Representación en la Historia 

Pues bien, la representación histórica y la ficción son ejes principales que se desarrollan en 

esta tesis, dado que el manga está ambientado en una época real de la Historia de Japón, aunque 

la narración de la mayor parte de la obra se corresponde con una narrativa ficticia, en ella también 

se hallan personajes de la Historia de Japón que conviven con los personajes que surgen de la 

imaginación del autor. Por ello se considera importante definir lo que en este trabajo se entiende 

por representación, para así establecer la diferencia entre la representación de la Historia y la 

representación de la ficción.  

Entre estas definiciones destaca la que ofrece Roger Chartier en su libro Escribir las prácticas: 

Foucault, de Certeau, Marín, donde el autor le asigna a la representación una doble función, esta 

es: “Hacer presente la ausencia, pero también exhibir su propia presencia como imagen, y construir 

con ello a quien la mira como sujeto mirando” (Chartier, 1996, p. 78). Por su parte, Stuart Hall la 

define como: 

La producción del significado de los conceptos en nuestras mentes a través del lenguaje. 
Es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje lo que nos permite referirnos al mundo “real” 
de los objetos, las personas o los acontecimientos, o incluso a los mundos imaginarios de 
los objetos, las personas y los acontecimientos ficticios (Hall, 2003, p. 17). 
 

El autor en referencia contrasta tres teorías de la representación: 

En primer lugar, se encuentra la reflexiva, que propone una relación directa y transparente 
de imitación o reflexión entre las palabras (signos) y las cosas; luego, está la teoría 
intencional que reduce la representación a la intención de su autor o sujeto; y, por último, 
menciona la teoría constructivista que propone una compleja y mediada relación entre las 
cosas en el mundo, los conceptos en pensamiento y lenguaje. (Hall, 2003, p. 35) 
 

Esta última teoría se considera que es la más cercana a la metodología de análisis de esta 

investigación, pues la representación que el autor le da a los personajes del manga deriva de una 

relación compleja de su contexto y su interpretación de la Era Meiji.  
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En el caso de la representación de la Historia, Paul Ricoeur señaló que el historiador tiene como 

objetivo representar el pasado que fue “real”, lo cual significa que ese pasado que fue ya no es; y 

que a diferencia de la ficción la Historia debe contar los acontecimientos lo más cercanos a la 

realidad que se pueda, y ser más objetiva con el pasado que está contando (Balaguer, 2002a, p.156). 

Por ejemplo, al momento de representar la ficción se representan individuos no existentes, porque 

al ser la representación la presentación de un otro ausente abre la posibilidad de la ficción, pero 

también del error (Martínez-Bonati, 1981, p.76). En cambio, quien escribe Historia debe introducir 

en su narración elementos narrativos que expliquen por qué las cosas ocurrieron de esa manera, 

además de incluir otros elementos como los pies de página que refieren archivos o investigaciones 

relacionadas con el tema en discusión, soportan sus hallazgos y ayudan a comprobar que los 

acontecimientos ocurrieron de esa forma (Balaguer, 2002a, p.150). 

Sin embargo, cuando hablamos de Historia y ficción tienen también intencionalidades 
distintas en lo que refiere al carácter representador. En el relato de la historia hay que hacer 
justicia a la huella dejada por el pasado: Pero en el relato de ficción, por el solo hecho de 
que el narrador y su héroe sean ficticios, todas las referencias a los acontecimientos 
históricos reales están despojadas de su función representadora a la vista del pasado 
histórico, y son alienadas sobre el estatuto irreal de los demás acontecimientos. Más 
exactamente, la referencia del pasado, y la misma función representadora, se conservan, 
pero sobre un modo neutralizado. (Balaguer, 2002b, p. 165-166) 
 

Por lo tanto, si bien la Historia y la ficción histórica cuentan un relato, sus objetivos son 

diferentes. El primer relato representa la “realidad” o al menos lo que el historiador desea 

representar de los acontecimientos pasados; mientras que el segundo, aunque se basa en hechos de 

otra época, puede prescindir de este elemento de “realidad” y a su vez el autor puede emplear su 

imaginación para construirlo. En suma, la tarea más importante tanto de la Historia como de la 

ficción histórica es ofrecerle al lector del presente una representación del pasado (Carroll, 2011, 

p.1).  
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1.2 Representación en el manga  

Antes de abordar el tema de la representación de la Historia en el manga se considera pertinente 

hacer una aproximación de las características y orígenes del manga, y cómo este se convirtió en 

un producto cultural de consumo masivo en Japón. 

Así pues, conviene mencionar que “el manga comenzó a florecer durante la década de 1920 y 

1930, con artistas que recibieron la influencia del cómic de Estados Unidos, que para inicios del 

siglo XX se había convertido en un líder en este género” (Ito, 2005, p. 463). Más tarde, durante el 

periodo Taishō se comenzaron a popularizar las revistas que incluían representaciones estilo 

manga, las cuales estaban dirigidas principalmente al público joven14 (Jiménez, 2017, p. 32-33).  

Asimismo, jugaron un papel importante los kamishibai15 (t~4, drama de papel), un arte 

performativo que fue popular desde el año 1920 hasta 1960, y durante la guerra sirvió como medio 

para diseminar la propaganda a diversas audiencias (Orbaugh, 2012, 78-79). Con la llegada de la 

posguerra muchos artistas comenzaron a dibujar para contar historias en la forma de kamishibai y 

para librerías de kashi hon (Ðıťlibros prestados), ambos proveían entretenimiento para los 

jóvenes y los niños debido a que en la inmediata posguerra no se tenía el ingreso suficiente para 

comprar un libro o algún tipo de entretenimiento (Tsurumi, 1987, p. 34).  

 

14 Entre las revistas que la editorial Kōdansha comenzó a publicar se encuentran Shōnen kurabu (.M��Q, 
Club de chicos), Shōjo kurabu (.,��Q, Club de chicas) y Yōnen kurabu (]M��Q, Club infantil). 

15 La forma de contar historias a través de láminas con dibujos conocida como kamishibai tuvo gran éxito. Antes, 
durante y después de la guerra muchos dibujantes comenzaron su carrera dibujando estas láminas para después se 
convertirse en mangakas de renombre como Shigeru Mizuki (1922-2015). En este periodo también hubo otro tipo de 
arte en las calles como lo fueron el gekiga y el akabon (libros rojos), Sharon Kinsella, en su libro Adult manga culture 
and power in contemporary japanese society, explicó el origen de estas expresiones artísticas que surgieron durante 
la posguerra. 
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Finalmente, es Tezuka Osamu quien figura como la influencia más importante para el manga 

tal y como se conoce en la actualidad. En su libro Manga: sixty years of japanese comics, Paul 

Gravett (2004) señaló que sin Tezuka el boom de los cómics en Japón no hubiera sido posible, 

pues fue él quien adoptó elementos de forma y fondo de la animación estadounidense, por ejemplo, 

en lugar de usar de 10 a 20 páginas para contar una sola historia como se hacía habitualmente, una 

solo de ellas podía continuar en varios capítulos. A ello se le conoció con el nombre de story 

manga, y se caracteriza por narrar historias con mayor longitud (de cientos de páginas) que las 

tradicionales, de ese modo abarcaba varios capítulos. 

Más adelante, Tezuka comenzó a incluir diferentes perspectivas y efectos visuales parecidos a 

los planos que se utilizan para el cine. Y en cuanto a los personajes comenzó a darle mayor 

importancia al protagonista de las historias que escribía, lo cual es un aspecto que aún se percibe 

en la creación de los mangas actuales. 

El manga mostraba múltiples paneles para indicar una sola acción, se inventaron efectos de 

sonido a través del uso de onomatopeyas distorsionadas, y se ignoraban los diseños básicos para 

mostrar una amplia variedad de ángulos y perspectivas. Así, el story manga, tal como el trabajo de 

Tezuka, comenzó a tomar libremente del cine su forma visual y creó una gramática visual del 

manga de estas fuentes para contar historias que eran inexploradas en el manga hasta ese momento. 

Igualmente, por la influencia que tuvo la animación de Disney en Tezuka, este introdujo lo que se 

convirtió en un aspecto característico de su manga y, en consecuencia, de las futuras generaciones 

de manga, esto es: personajes con ojos grandes y brillantes iris (Hartzheim, 2015, p.5-6). 

A partir de la posguerra se evidenció la existencia de una gran variedad de géneros. Así pues, 

es posible identificar historias que estaban dirigidas para casi todas las edades: niños, niñas, 

jóvenes, mujeres jóvenes y gente adulta entre los 40 y 50 años; o también historias dirigidas a un 
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público específico por sus intereses: para oficinistas, deportistas aficionados, históricas, entre otros. 

Esta diversificación tuvo sus raíces en la introducción y el éxito del manga juvenil que surgió con 

la aparición de la contracultura de los años 60 (Natsume, 2003, p.4). 

El crecimiento de la industria del manga no fue una casualidad, este se debe al crecimiento 

económico que vivió Japón sobre todo durante los años 50 y 60, por consiguiente, las familias 

japonesas tenían el poder adquisitivo para acceder a este tipo de entretenimiento. Posteriormente, 

para las décadas de los años 80 y 90 el manga traspasó las fronteras niponas y comenzó a ser 

reconocido a nivel internacional. Durante esta época, para los años 70, la rivalidad económica 

entre Japón y Estados Unidos se acrecentó, y los sentimientos antijaponeses no solo comenzaron 

a crecer entre los estadounidenses, sino también en el Sureste de Asia, pues veían como una 

amenaza el rápido crecimiento económico del archipiélago. En respuesta a la preocupación que 

ese clima anti-Japón le generaba al Gobierno japonés, este promovió una nueva política 

internacional de entendimiento mutuo a través de la cultura (Iwabuchi, 2015, p.420). 

Aunque, la idea principal era el intercambio de la cultura tradicional, como la ceremonia del té 

y el teatro kabuki, a finales de los 80 el potencial de la cultura mediática para la diplomacia quedó 

de manifiesto. Pues los dramas televisivos japoneses, la música popular, la animación y los cómics 

fueron bien recibidos, especialmente en Asia Oriental y Asia Sudoriental. Esto fue un hecho 

inesperado, dado que fue la propia audiencia quien acogió la cultura mediática y no la industria de 

medios de comunicación de sus respectivos países, lo cual demostró que el pasado colonialista 
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japonés en estos países no impedía la entrada de sus programas de televisión o idols (ƨƪƺǉ, 

ídolo16) (Iwabuchi, 2015, p.420).  

Sin embargo, a pesar de que el manga fue ampliamente leído en Japón y en otras partes del 

mundo, siempre ha existido la controversia sobre el nivel de veracidad de representación de la 

historia que se plasma en él, pues se considera que diversos factores de su creación pueden llegar 

a distorsionar la “verdadera” historia. Si bien el trabajo de un historiador contiene un aparato 

crítico y se corresponde con una investigación previa del artículo o libro, este no solo está obligado 

a contar una historia “veraz”, el historiador también debe llevar a cabo una interpretación de los 

materiales que ha recabado. Por ello si se quiere analizar el manga como fuente para la Historia, 

este debe ser analizado con cuidado como se hace con cualquier otro tipo de documento, pues el 

manga podría dar una perspectiva diferente sobre la forma como se comprende la Historia debido 

a que trasciende las limitaciones de las fuentes tradicionales. De modo que se puede afirmar que 

los elementos de la ficción presentes en la narración del manga no lo convierten en una fuente 

poco confiable, por el contrario, este puede dilucidar cómo los autores han entendido su pasado.  

Además, debe tenerse en cuenta que los autores de manga no tienen como propósito contar una 

Historia “verdadera” con su narración, su objetivo principal es entretener a través de un referente 

o evento histórico que forma parte de la estructura narrativa para la construcción de su 

argumento. En ese sentido, un manga no ofrece una “verdadera” historia de los acontecimientos 

que refiere, pero si se trata como una fuente histórica tendrá mucho que decir acerca el mangaka y 

su mundo, es decir, de lo que el autor pensaba o quería proyectar sobre su pasado y lo que incluso 

 

16 En Japón un|}~� o idol es una persona del género femenino o masculino que ha alcanzado la fama debido 
a su apariencia física, estos pueden ser: cantantes, actores o modelos. El fenómeno idol comenzó en los años 70 con 
el crecimiento de una cultura materialista, sobre todo en las clases más altas de Japón. 
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de manera involuntaria revela de su presente. De igual forma, el manga no solo ha aprovechado la 

Historia de Japón y las libertades que le permite la ficción para crear historias que diviertan a todo 

tipo de público, algunos de ellos han causado polémica por la forma como representan la Historia 

o cómo esta se omite en algunas ocasiones, por ejemplo: la negación de un acontecimiento 

ampliamente investigado y documentado por los historiadores. 

En el libro Manga and the representation of japanese history, Roman Rosenbaum mencionó 

algunos ejemplos de manga que causaron controversia por la forma en que sus autores abordaron 

los temas. Quizá uno de los más polémicos haya sido Shin gōmanizumusengen sepecial sensō-ron 

(�ŧƱŪǁƼƵǃ·P SPECIAL ¹ÂŜ, Nuevo manifiesto de las arrogancias. Especial sobre 

guerra) de Kobayashi Yoshinori (1953)17, que fue uno de los más vendidos, pero no el único que 

trató estos temas de manera tendenciosa. La controversia sobre este manga radicó en que los 

eventos narrados en él no coinciden con lo investigado por los historiadores, incluso se han 

considerado tendenciosos porque se omiten hechos relacionados con las llamadas “mujeres de 

consuelo” y con los crímenes de guerra que Japón cometió durante la Guerra de Asia Pacífico.  

En contraparte también existen casos como el de Mizuki Shigeru (1922-2015). Entre sus obras 

se encuentra la titulada Showa comikku-shi (Sobre la historia de la era Showa en cómic, 1994) 

donde hace una deconstrucción sobre esta etapa que él mismo vivió. 

Con estos ejemplos se puede afirmar que, al igual que los diversos libros de Historia, ambos 

mangas pueden ofrecer una representación diferente del pasado. Sumado a ello, el manga incluso 

puede brindar diferentes interpretaciones sobre un mismo tema, como sucede con los mangas en 

 

17La traducción del título del manga fue tomada de la tesis de Yanet Jiménez, Sensō-ron: Kobayashi Yoshinori y 
su interpretación de la Guerra de Asia Pacífico, de El Colegio de México. 
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referencia visto desde los contextos de ambos autores —Mizuki y Kobayashi—, los cuales son 

totalmente distintos. Pues mientras el primero habla desde la experiencia de la guerra, el segundo 

crea su narrativa desde la distancia de los acontecimientos históricos.  

La combinación del discurso narrativo y el lenguaje gráfico, la extensa trama japonesa del 

manga y su contraparte occidental, y la novela gráfica son una manifestación de un soft power 

transcultural en un medio global que tiene el potencial de exhibir/exponer a la historia de maneras 

que antes eran inimaginables (Rosenbaum, 2012, p.3). Entonces, el manga no solo es capaz de 

narrar momentos cómicos, o mostrar eventos históricos y controversiales como los mencionados, 

también puede —como en los casos anteriores— tener una influencia significativa en la forma 

como se difundía la Historia en esos periodos. Es decir, que ello es una muestra del poder que 

puede tener el discurso del manga cuando es empleado por razones ideológicas y como medio 

masivo con la intención de influir en una gran cantidad de personas. 

El autor Nissim Otmazgin, en la introducción del libro Rewriting history in 

manga stories for the nation, expresó que la mayoría de los estudios existentes que se enfocan en 

el manga histórico se centran en la representación de los acontecimientos históricos, y concluye 

que se carece de estudios que aborden la forma como el consumo del manga ha contribuido a 

construir la memoria histórica (Otmazgin y Suter, 2016, p.2). Pues si bien el entretenimiento puede 

ser la prioridad en un manga, estos también pueden mezclar la Historia y la realidad y utilizarlas 

como un recurso narrativo. De la misma forma, su capacidad gráfica de recrear, adaptar y recontar 

la Historia refuerza la idea de que el manga puede configurarse en un 

medio para aumentar el atractivo con el imaginario histórico de la sociedad 

japonesa contemporánea, dado que las representaciones relacionadas con la Historia en el manga 
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también pueden estar impregnadas de detalles históricos que les transmiten visualmente a sus 

lectores información específica del periodo histórico del cual versan (Bryce y Davis, 2010, p. 37).  

De hecho, el manga es un medio popular hecho principalmente para entretener. No obstante, 
la representación de la historia en el manga ofrece una perspectiva interesante en cómo el 
pasado es construido y además, ejemplifica la compleja relación entre la historia y la 
historiografía. Similar al trabajo de los historiadores profesionales, el manga histórico 
involucra la construcción selectiva de narrativas basadas en la opinión del autor, los detalles 
que él/ella eligen incluir y aquellos que él/ella eligen dejar fuera, el contexto histórico y 
político al momento de escribir, y las “modas” históricas e intelectuales de la 
época. (Otmazgin, 2016, p. 4)  
 

Aunado a lo anterior, Nissim también explicó las diferencias que existen entre los mangas que 

tienen una temática histórica, estos poseen dos tipos de materiales: los históricos y 

los historiográficos. El autor refiere que los materiales históricos son las fuentes primarias, es decir, 

los mangas que son creados en el mismo periodo histórico que ellos narran. Por ejemplo, el manga 

1F de Tatsuta Kazuto, quien describe su experiencia durante las labores de limpieza que 

desarrollaba en la planta nuclear de Fukushima; y los mangas escritos por Mizuki Shugeru, quien 

relata su experiencia como soldado en la Guerra de Asia Pacífico. Si alguna persona quisiera 

realizar un estudio sobre los trabajadores de limpieza de desechos nucleares o sobre los soldados 

en las islas del este de Asia durante la guerra, ambos mangas podrían servir como testimonio al 

igual que podría utilizarse un documento de archivo, pues son testimonios de primera mano.  

Por otro lado, se encuentran los materiales historiográficos o fuentes secundarias, que se 

refieren a aquellos personajes o elementos que se basan en materiales y eventos históricos. Se 

consideran elementos de esta categoría los resultados de las investigaciones de los historiadores 

que son publicados en un libro, las novelas y los cuentos históricos. En el caso del manga se pueden 

mencionar muchos ejemplos, uno de ellos es el manga de Rurōni Kenshin, el cual fue escrito a 

mediados de los años 90 del siglo XX y está contextualizado en el periodo del año 11 de la 
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Restauración Meiji, por lo cual no se podría realizar un estudio de la restauración con base en 

dicho manga. Sin embargo, sí es factible analizar la representación que el autor hace de esta 

etapa de la Historia de Japón a la luz de los acontecimientos de la década de los 90, los 

cuales podrían verse reflejados en este manga. Al respecto, Ito (2005) mencionó:  

Como otras formas de arte visual, literatura o entretenimiento, el manga no existe en un 
vacío. Está inmerso en un entorno particular que incluye historia, lengua, cultura, política, 
economía, familia, religión, sexo y género, educación, desviación y crimen, y demografía. 
Así, el manga refleja la realidad de la sociedad japonesa, junto con los mitos, las creencias, 
los rituales, las tradiciones, las fantasías y el modo de vivir japonés. Manga también 
describe otros fenómenos sociales, como el orden social y la jerarquía, el sexismo, el 
racismo, la discriminación por edad, el clasismo y muchos más. (Ito, 2005, p. 456) 
 

Lo expresado por Ito Kinko se refuerza con los argumentos de Rosenbaum (2012) y Bryce y 

Davis (2010) sobre la influencia que tiene el contexto social, histórico y político particular en la 

producción de un manga. Además, estos autores señalaron que los factores personales de un 

escritor participan en la construcción del argumento de la obra, y como resultado en ella se refleja 

una gran variedad de temáticas sociales y culturales. 

Así, la representación histórica en el manga provee una perspectiva interesante de cómo el 

pasado ha sido reinterpretado, “su énfasis es atraer y entretener al lector de modo que la 

interpretación histórica se presente a través de la representación ficticia de la Historia” (Otmazgin, 

2016, p. 4). Por lo tanto, se resalta que así como el fin común de la Historia y la ficción histórica 

es llevar los acontecimientos del pasado a un público del presente, lo mismo sucede con el manga 

que representa los acontecimientos históricos de manera ficticia. En el caso de Rurōni Kenshin se 

considera que el autor aprovecha la Historia de la Restauración Meiji para hacer una crítica del 

presente que vive, lo cual permite que el lector sienta más empatía con la historia que lee al 

identificarse con las situaciones que atraviesan los personajes del manga. 
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1.3 Manga, imagen y texto 

Debido al incremento que ha experimentado el discurso visual en la vida cotidiana y como un 

sustituto en la educación de los niños y jóvenes, es importante que se tienda por la realización de 

estudios que se enfoquen en la forma como se representa la Historia desde una perspectiva gráfica. 

Cada vez se desarrollan más los elementos visuales y al ser humano le llegan imágenes de todas 

partes, por lo tanto, no sería un error que alguien afirmara que a nivel mundial se ha adquirido una 

cultura visual. Sin embargo, el uso de la imagen como documento histórico es algo que solo hasta 

el siglo pasado comenzó a ser recurrente (Burke, 2001, p.16). 

Aunque aún se pone en práctica la manera tradicional de estudiar los acontecimientos pasados, 

esto es, la búsqueda de documentos en los archivos, el uso de las imágenes como testigos de la 

Historia no es una aplicación nueva. No obstante, de acuerdo con lo señalado por Burke (2001) en 

su libro Visto y no visto, todavía algunos historiadores se consideran analfabetos al momento de 

analizar una imagen como testigo de la Historia. Pero las circunstancias de la sociedad actual y el 

avance de las Tecnologías de la Información (TI) piden una apertura al análisis de fuentes no 

convencionales sobre todo a los historiadores, quienes deben tener en cuenta la representación 

visual, dado que las imágenes son la mejor forma para entender las representaciones visuales y su 

significado dependiendo del contexto social (Burke, 2001, p.12). 

Una imagen histórica se compone de fotografías, pinturas, carticaturas, carteles, entre otros, que 

se crearon en la época y pueden ser utilizadas como fuente primaria a conocer más sobre los hechos 

históricos. Como toda imagen hay que tener en cuenta las condiciones en las que esta fue producida 

y los motivos por lo que se dio el origen de la producción (Saavedra, 200, p.4). En el caso del 

manga de Rurōni Kenshin, el autor creo una imagen basada en su interpretación de la Era Meiji, 
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no son imágenes producidas durante esta era, por lo que son parte de una ficción, sin embargo, 

esto no quiere decir que no sean útiles para el estudio académico. Estas imágenes creadas de la 

imaginación del autor, nos sirven también para analizar de que manera él interpretó la época. 

En este trabajo de investigación se ha constatado que es posible rastrear los estudios sobre el 

manga desde la era Meiji, pues desde la preguerra se evidenció un interés por el estudio del manga, 

y con la renovación del género en la posguerra aparecieron cada vez más autores que se interesaron 

por su estudio, entre los cuales destaca Tsurumi Shunsuke (1922-2015). No obstante, en la parte 

occidental del continente el manga como objeto de estudio de cualquier rama es aún reciente. 

Por otra parte, es importante señalar que el manga es un medio visual, donde las imágenes 

llevan la narración y la descripción, por lo tanto, estas deben ser comprensibles para todas las 

personas o al menos para la audiencia a la cual está dirigida.  

El arte de la historieta consiste en mostrar la conducta humana de manera reconocible. Los 
dibujos son reflejo de un espejo y, para visualizar una idea o proceso rápidamente, se requiere 
que la memoria del lector esté provista de un buen caudal de experiencias. (Eisner, 2017, p. 
17) 
 

Se debe agregar además que el manga no solo está compuesto por imágenes, también forman 

parte de él los diálogos en burbujas, por lo que su construcción debe ser atendida con igual 

importancia para comunicar efectivamente la idea que el autor quiere expresar a través de la 

narrativa gráfica. En ese sentido, el manga puede considerarse un iconotexto, el cual se define 

como el uso de la imagen en un texto o viceversa. Una definición más amplia sería: un artefacto 

en el que los signos verbales y visuales se mezclan para producir una retórica que depende de la 

presencia conjunta de palabras e imagen (Wagner, 1996, p.16). 

Por lo anterior, se tiene que en el manga tanto la imagen como el texto son importantes para su 

análisis. No es posible que al tratar de comprenderlo se excluya una parte de este, dado que en 
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conjunto el texto y la imagen del manga tendrán mucho que decir sobre cómo el autor concibe el 

contexto que narra o refiere de su época y la forma como representa la Historia.  

1.4 Personajes históricos y de ficción 

Debido a que el manga escogido es extenso y en la investigación no se puede abordar un análisis 

completo de este solo se seleccionaron dos de los personajes principales de la serie: Himura 

Kenshin, protagonista del manga; y Shishio Makoto, quien es el enemigo que Kenshin buscará 

vencer durante el arco de Kioto. En esta sección es preciso comenzar estableciendo una diferencia 

entre los personajes del relato de la Historia y los personajes de la ficción histórica, para así 

determinar la posición en la que entrarían los personajes de la novela histórica y el manga. 

Pues bien, como en cualquier narración, en el relato de la Historia también se presentan los 

personajes, sin embargo, muchos de ellos son “fuerzas sociales” porque son los verdaderos agentes 

de cambio que inciden en las acciones individuales. Además, muchos de estos agentes son 

anónimos (Balaguer, 2002a, p.152). Por eso, al momento de leer un relato histórico se puede hallar 

información que resulta relevante (y que no es la única) para el historiador respecto al individuo 

que es representado en la Historia; mientras que el individuo ficticio solo se encontrará dentro de 

su relato de ficción y no se puede saber nada más de él que lo narrado, por consiguiente, no se 

encontrarán fuentes de información primaria (Martínez-Bonati, 1981, p.83). 

Así, el novelista tiene la obligación de hacer que su trabajo sea interesante, por tanto, sus 

personajes deben ser reales, personas que puedan existir en la vida cotidiana y que al leer sus 

acciones den esa impresión de realidad. Por su parte, el historiador buscará sus personajes en los 

hechos y los describirá lo más cercanos a la realidad posible (Carroll, 201, p.1-3). 
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El debate actual en la materia gira en torno a la teoría narrativa y a los arquetipos de los cuales 

dependen varias teorías narrativas, la constante en este es el hecho de que la humanidad se define 

por la necesidad de contar historias, una tarea titánica que asume la Historia: narrar científicamente 

el pasado a pesar de que su narrativa tendrá el carácter de ser parcial (Otmazgin, 2016, p.126). Al 

“jugar” con el registro histórico y sugerir escenarios alternativos, tanto los autores de ficción —ya 

sean textuales o gráficos como el manga— como sus lectores igualmente creativos pueden 

imaginar escenarios, a menudo escenarios alternativos de eventos pasados, que permiten 

considerar posibilidades que trascienden la vida real.  

Si bien, en el manga, en donde la prioridad es entretener, la historia y la realidad están 

mezcladas y son utilizadas como recursos narrativos, su capacidad gráfica de recrear, adaptar y 

recontar la Historia realza al manga como un medio para ampliar el atractivo con el imaginario 

histórico de la sociedad japonesa contemporánea.   

Con base en ello, no es extraño entonces que Watsuki haya comentado en una entrevista las 

razones por las cuales no usó un personaje “real” de la Historia de Japón para protagonizar su obra. 

Pues el autor considera que tener un personaje ficticio como protagonista da espacio a la creación 

de una historia más interesante (Watsuki, 2012, p. 186-187). 

1.5 Algunos ejemplos 

A continuación, en esta sección se proporcionarán algunos ejemplos para observar cómo se utiliza 

la Historia en el manga a partir del marco teórico desarrollado en los apartados anteriores, y cómo 

esta se aplica en dos casos concretos. Cabe anotar que los ejemplos no se encuentran en el análisis 

del manga que se presenta en el capítulo 3, porque el objetivo de estos no consiste en mostrar cómo 

fue representada la Historia y como influyó el contexto del autor al momento de dibujar el manga, 
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sino que más bien consiste en mostrar cómo se utiliza la Historia para construir la narrativa que el 

autor quiere contar. 

En el caso de la obra de Watsuki Nobuhiro, Rurōni Kenshin, como se mencionó en líneas 

anteriores, puede ser clasificada en la categoría de manga histórico. El primer capítulo de la obra 

fue publicado en la revista Shūkan Shōnen Jump en el año 1994, y su trama se sitúa en el año 11 

de Meiji. Esta época en particular (la Restauración Meiji) se mantiene como un tema y 

contexto popular tanto en el anime como en el manga, los dramas y otras formas culturales, dado 

que el cambio de paradigma de una sociedad estratificada bajo el gobierno burocrático guerrero 

del shōgun (�?, comandante del ejército) a una sociedad centralizada y modernizada tuvo un 

impacto trascendental en la conciencia cultural de los japoneses. Por eso las historias que 

generalmente se representan dentro del contexto de la modernidad Meiji abordan el conflicto de la 

tradición y la modernidad, y cómo los cambios que se dieron en la sociedad, sobre todo al samurái 

que perdió su estatus y su riqueza, afectaron la vida cotidiana de los japoneses (Guerdan, 2018, 

p.15). 

Para cumplir con la delimitación propuesta en la investigación la exposición de este apartado 

solo se centrará en algunos acontecimientos que se mencionaron durante el arco de Kioto. Así pues, 

en la siguiente imagen se pueden observar los cuadros con diálogos que cumplen la función del 

narrador, estos recuadros son recurrentes en el manga porque el autor los utiliza como un recurso 

para darle voz al narrador, que en la mayoría de las ocasiones relata un evento que está relacionado 

con la Historia de Japón, como lo hace en la siguiente imagen con la muerte de Ōkubo Toshimichi: 
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Viñeta 1: ĺy�	āRD�lþū)ē
�eƐĦŬ  (El incidente de Kioizaka, 
sucedió el 14 de mayo del año 11 de Meiji). 

Viñeta 2: ĺyƐãíƍŐƇÜųĈà
øũ�gźƣƢƊŮůþıkƍjƢÓv

EƑŸůżƈ (El hombre en lo más alto del 
gobierno Meiji había sido asesinado en 
plena luz del día. Ese día quedaría marcado 
en la Historia de Japón). 
ĺyªěƍĘĴƦīŵ³¸ImÇƦ

ß�Ɗżƃ{£Ɛ�gÛƐčZƊƌơ
(Fue planeado por un grupo de sámurai de 
la prefectura de Ishikawa que estaban en 
desacuerdo con el gobierno). 

 

Figura 1. Incidente de Kiozaka. Fragmento vol. 4, cap. 56, pág. 141. 

Esta viñeta es importante en la narrativa del manga porque el asesinato de Ōkubo Toshimichi 

es lo que impulsa a Kenshin a dejar Tokio, y a dirigirse a Kioto para pelear contra Shishio Makoto. 

En esta viñeta se interpreta que la muerte de uno de los altos mandos del gobierno Meiji es lo que 

le hace ver al protagonista que las intenciones de Shishio Makoto de tomar al país son reales, y 

que con ellas peligra tanto la estabilidad del país como la de las personas comunes. 

La siguiente viñeta pertenece a la parte final del arco de Kioto donde se explica el origen de 

uno de los integrantes de los aliados de Shishio Makoto, Komagata Yumi, una oiran18que se 

convirtió en amante de Shishio. 

 

18 Las oiran eran consideradas cortesanas de alto rango, y su origen data de la Era Edo, incluso para las personas 
de alto rango era muy difícil poder tener una cita con alguna de ellas. En esa época la ley estableció una restricción de 
los burdeles, por lo que estas mujeres se establecieron en distritos especiales que se encontraban a cierta distancia de 
la ciudad, los cuales eran denominados “barrios de placer”. Los más conocidos son los que se ubicaban en las tres 
ciudades que tenían mayor población durante la época Edo, estas eran: Shimabara en Kioto, Shinmachi en Ōsaka y 
Yoshiwara en la antigua Edo, ahora Tokio. 
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En esta viñeta se explica que la razón por la cual la mujer no confiaba en el régimen Meiji se 

debía al incidente que había sufrido el barco peruano María Luz19  que transportaba esclavos 

culíes20, el cual forma parte de la Historia de las relaciones diplomáticas entre el Perú y Japón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Incidente del barco “María Luz”. Fragmento vol. 9, cap. 148, pág. 124. 

Viñeta 1: …ĺyRāƐŭƢþ�ėƍèćßƐƿǉŪ»ŲƠ	£Ɛß^£>ŔųØÃżƈ
ƌŪ (Un día, en el año 5 de Meiji (1872), un trabajador culí chino se escapó de un barco peruano 
anclado en Yokohama). 

Viñeta 2: ƁƐƿǉŪƐ»ƐĹųūǁǈƨ=ǉŪƵŬŸƐvEƉòŖ»ƊżƈƐǁǈƨ=ǉŪƵ
\Ɗ-ÎźƣƢ>ŔƐ}ÏųĺƠŲƊƌơĺyªěƑcċƦåŽ>ŔƦ�ĬŦ¦!ƍ£ùƦ

Ê�žƢ^�ƊżƈĽľƦ�ŷƢŸƊƊƌƆƃ (El nombre del barco peruano era [María Luz]. Ese 
incidente reveló al `María Luz´ como un barco esclavista. El gobierno Meiji se mostró como un 
defensor de los derechos humanos e inició un juicio).  

Viñeta 3: ƊŸƤųƁƐSƿǉŪÆŲƠþıƍƜń#ƍűŶƢ�ęƊŮůƌƐòŖųÈdž
ƢƊČBųŭơŦƁƐÍ�ƍ>œżƃªěƑū�ęƌƋƑ£ƍżƈ£¢ƐzŃƦ×ƥƣƃƜƐ

ƉŮƥƒ2ĄƍÒ=Ʀ±0žƢƥŶƍƑŮƌŮŲƠĸ�Ɖ�ĬžƢŬƊŮůűƟƁ£ùŲƠ�

 

19 Los países de Perú y China mantenían el negocio de culies. El 28 de mayo de 1872 el barco María Luz iba de 
regreso a las costas peruanas, cuyo capitán al mando, Ricardo Herrera, llevaba a bordo a 225 migrantes chinos culíes. 
Lo que parecía un viaje tranquilo se tornó bastante peligroso, pues el barco perdió una parte de su estructura por lo 
que se decidió anclar en el puerto más cercano, Yokohama. El incidente dejó a la luz el tráfico de personas existente 
y poco a poco conllevó a que el negocio fuera decayendo. 

20 Este apelativo se utilizaba para nombrar a los trabajadores poco calificados de origen asiático, generalmente se 
usaba como un término peyorativo. 
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ŵŲŶƑƌƣƃ®¡Ɖ	�ƐçšƦ]ƥżƃƧŽƝŦ (El Gobierno peruano contraatacó, y 
denunció que Japón aún tenía distritos rojos en donde tenían mujeres esclavas ejerciendo la 
prostitución. El gobierno respondió “a pesar de que las prostitutas son humanos, a efectos prácticos 
son como bienes privados de su libertad; es decir, equivalentes a ganado. Como no tendría ningún 
sentido que una persona demandara una indemnización al ganado, se decreta su libertad sin cargos 
ni costos”). 

 
El conflicto diplomático que surgió por este incidente es mucho más complejo de lo que se 

refiere en la viñeta, puesto que Inglaterra se vio involucrado en este y el suceso condujo a la 

legislación para la emancipación de los burakumin (Ğŋķťparias), las prostitutas y otras formas 

de servidumbre en Japón. En el capítulo 1 “The Maria Luz incident. Personal rights and 

international justice for chinese coolies and japanese prostitutes” del libro Gender and law in the 

Japanese Imperium Burns, Brooks y Howland (2014) señalaron que el objetivo real por el cual 

Japón quería ser visto como un defensor de los derechos humanos era la revisión de los tratados 

desiguales que se tenían con potencias como Inglaterra. Por tanto, la justicia para los culís y las 

prostitutas era secundaria en relación con el objetivo nacional pretendido de la paridad 

internacional. 

Ambas circunstancias ejemplifican cómo se utiliza la Historia de Japón para darle un contexto 

a un personaje, y comprender mejor tanto el pasado como sus motivaciones dentro de la trama de 

la obra. A su vez, al referir acontecimientos históricos reales el autor le da mayor credibilidad 

al contexto histórico en el que está inscrito su obra. 
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2 Capítulo 2: Contexto histórico del manga y el autor 

En este capítulo se presenta la historia de la revista Shūkan Shōnen Jump y los cambios que esta 

tuvo a través de los años. Además, se muestra el contexto en el cual Watsuki Nobuhiro escribió el 

manga Rurōni Kenshin y aquel en que está inscrito la obra, con la finalidad de comprender aún 

más la relación existente entre el contexto del autor y el de Rurōni Kenshin. 

2.1 La revista Shūkan Shōnen Jump 

En el año 1968 la industria del manga vendía más de 2 millones de copias por lo que el mercado 

comenzó a tener una mayor variedad de revistas. En este contexto nació la revista Shūkan Shōnen 

Jump (�%�āƳǄǊƾ, Revista semanal Shōnen Jump). Posteriormente, para el año 1974 se 

llegó a tener un registro aproximado de 75 revistas de manga, según Sharon Kinsella (2000), se 

calculaba la circulación de 20 millones de ejemplares impresos. La revista Shūkan Shōnen Jump 

publica mangas sobre historias de acción-aventura, como lo llama Bartley (2012), este tipo de 

manga presenta el mayor número de ventas y es el que más invierte en publicidad. 

Dado que el manga objeto de estudio de este trabajo fue publicado en la revista referida se 

considera conveniente presentar algunos datos relevantes sobre esta para comprender la 

importancia que tiene la publicación. Cabe destacar que la Shūkan Shōnen Jump fue la primera 

revista que publicó únicamente manga, lo cual la ha distinguido desde el comienzo de las que 

publicaban este mismo género21 de manera conjunta con otros (Hartzheim, 2015, p.9). 

 

21 Antes las revistas de manga no solo contenían las historias que tanto gustaban, también solían publicar artículos 
de idols o de tipo deportivo.  
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Así, se tiene que desde la década de los 80 hasta principio de los 90 la circulación de la revista 

Shūkan Shōnen Jump fue particularmente alta. El número de copias del primer número de la revista 

fue de 105 000 ejemplares, y en los años 80 alcanzó los 300 millones; además, en el año 1987 se 

realizó un sondeo de lectura a nivel nacional donde esta se posicionó en el primer lugar de las 

revistas semanales favoritas; y en el año 1995 vendió un poco más de 6 millones de copias, siendo 

los años 90 el periodo donde la revista experimentó la mayor comercialización de ejemplares. 

Desde ese momento hasta la actualidad las ventas han comenzado a decaer, sin embargo, la Shūkan 

Shōnen Jump se mantiene como una de las revistas favoritas del público (Ikegami, 2009, p. 149).  

Actualmente la Japan Magazine Publish Association en su balance más reciente nos dice que 

la revista impresa de Shūkan Shōnen Jump tiene en circulación 1 670 245 ejemplares (Japanese 

Magazine Publisher Association 2019).22  

Ahora bien, su éxito no solo se debe a la gran cantidad de ventas en ejemplares que tuvo durante 

estos años, también cabe destacar: 

[Que] lo que hace excepcional a la revista semanal Shōnen Jump es el grado con el que ha 
capitalizado sus populares series; uno puede toparse con una plétora de juguetes, juegos, 
artículos de los personajes y anuncios en pasajes comerciales, en tiendas de conveniencia, en 
comerciales de televisión y hasta musicales, lo cuales usan a los protagonistas del manga 
para vender desde crema para afeitar hasta paquetes de viaje. (Barltey, 2012, pp. 28-29)  
 

Además, es preciso resaltar que la revista Shūkan Shōnen Jump posee características que la 

distinguen de las demás como, por ejemplo, los métodos de contratación de sus dibujantes y el 

método de producción para acelerar la productividad, entre otros. Pero para efectos de esta tesis se 

 

22 En su publicación más reciente sobre los datos de las revistas que pertenecen a la Japan Magazine Publisher 
Association, los datos ahí publicados abarcan el periodo de 2018-10-01 al 2019-09-30.  
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han considerado importantes dos características, a saber: el sistema de encuestas y la estructura 

narrativa de las historias que pública, las cuales se expondrán a continuación. 

En cuanto a la primera característica se tiene que desde su primer ejemplar, el cual fue publicado 

en el año 1968, cada revista ha incluido una postal donde sus lectores pueden encontrar una serie 

de preguntas que los interrogan sobre los argumentos y los personajes de las historias publicadas; 

pero también sobre la portada de la revista, el contenido editorial, el diseño de la publicación, etc. 

Seguramente, mediante estas encuestas la revista ha podido conocer cuáles son los gustos de sus 

lectores; igualmente, la información reseñada en ellas les habrá permitido a los editores tener un 

panorama sobre las posibles temáticas que podrían gustar más para tenerlas en cuenta en las 

próximas historias a publicarse. Además, la revista también recibe otro tipo de retroalimentación 

como lo señaló Hartzheim: 

Los lectores escriben más que solo preguntas o fanmail a su mangaka (ǁǊƭ�ťautor de 
manga) favorito. Muchos lectores envían sus contribuciones creativas, a menudo envían sus 
propias interpretaciones de los personajes y los escenarios de sus series favoritas. La manera 
en que esta retroalimentación es posteriormente asimilada para conformar y montar la revista 
es un proceso de capacitación complejo que involucra directamente a los lectores en la 
producción de manga. (Hartzheim, 2015, p. 15) 
 

Los lectores que contestan las encuestas le ayudan a la revista a tener un panorama más amplio 

y veraz sobre los gustos de su público y aquellas temáticas con las cuales los fans del manga no se 

sienten identificados. Ciertamente, ello ha contribuido a que cambie la forma como se representan 

los héroes de las historias, su aspecto o su actitud, a través de los años. 

Respecto a la segunda característica, la narrativa de la revista, la temática de esta se enfoca 

principalmente en historias de acción y aventura, donde el protagonista se halla en un ciclo de 

batalla-entrenamiento-batalla. Un ejemplo de ello se puede encontrar claramente en el arco de 

Kioto de Rurōni Kenshin, donde Kenshin tiene una batalla con dos de los subordinados del villano, 
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Seta Sōjirō (§ï �xś) y Sawage Jōchō (Ô��á), y luego de esta decide volver a entrenarse 

para hacerse más fuerte. 

En la primera batalla con Seta Sōjirō el protagonista rompe su espada; y en la segunda batalla 

con Sawage Jōchō, Kenshin se da cuenta de que no es lo suficientemente fuerte para vencer a 

Shishio, pues no pudo vencer a sus subordinados. Incluso Kenshin se pregunta si realmente podrá 

vencer a su némesis sin tener que convertirse en un hitokiri otra vez. Por eso decide volver a 

entrenar con su antiguo maestro y aprender la técnica final del Hiten Mitsurugi-ryū (ĒìTGŒ, 

estilo de espada del que surca los cielos), el cual es su estilo de pelea. Cuando finalmente Kenshin 

logra dominar esta técnica su siguiente paso es enfrentar a Shishio Makoto en la batalla que definirá 

el destino de Japón, cumpliendo así su ciclo de batallas y entrenamientos. 

Dentro de la narrativa de Shūkan Shōnen Jump se evidencia la existencia de tres valores que 

siempre están presentes, estos son: yūjyo, doryoku, shōri (ŀ�ťñŔť�Ō ), que pueden 

traducirse como “amistad, esfuerzo, victoria”, respectivamente. Todas las historias deben de 

contener estos tres principios: 

[Que] son los que principalmente guían el viaje de protagonista, normalmente el desarrollo 
del personaje está limitado a la interacción y crecimiento del protagonista y los intensos 
esfuerzos que se requieren para llegar a la meta, y la manera en que el personaje enfrenta la 
victoria y la derrota. (Bartley, 2012, p. 30) 
 

Aunque la forma en que se representa visualmente al protagonista ha cambiado con el paso de 

los años y dependiendo del contexto, estos valores se han mantenido dentro de la narrativa. Por 

ejemplo, durante los años 80 el personaje masculino se mostraba generalmente como una persona 

autosuficiente, nadie estaba a su nivel en cuanto a poder, ni siquiera sus amigos; en cambio, en los 

años 90 se evidencia la primera variación donde el héroe comienza a delegar y a compartir su carga 
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con los compañeros y amigos que lo acompañan, aunque al final es el protagonista quien vence al 

enemigo principal. Y, aun así, en Rurōni Kenshin resulta esencial que el protagonista reciba la 

ayuda de sus amigos (primer valor mencionado) para vencer a quienes se interponen en el camino 

a la batalla principal con Shishio Makoto, aspecto que será considerado más adelante para el 

análisis del manga. 

En cuanto a los otros dos valores, doryoku y shōri, estos pueden verse como dos particularidades 

que no pueden separarse la una de la otra. Pues gracias al esfuerzo de los protagonistas y —en 

algunos casos— de sus compañeros23 se logra alcanzar la meta, evidentemente esto no se da sin 

antes sostener algunas batallas perdidas, pero su esfuerzo los llevará a obtener la victoria definitiva 

contra el enemigo.  Finalmente, cabe destacar que estos tres valores, junto con el optimismo, eran 

mucho más estimados durante la época de rápido crecimiento económico. 

2.2 Los creadores: mangaka 

La autora Sharon Kinsella comentó que tanto los editores como los mangaka (ǁǊƭ�) raramente 

aceptan entrevistas, y aunque algunos de ellos son famosos a nivel mundial pocas veces se tiene 

la oportunidad de verlos en entrevistas o eventos. Esta pauta no es ajena a la forma como trabajan 

las revistas como Shūkan Shōnen Jump que, se considera, tienen una línea editorial donde pocas 

veces se interfiere en asuntos del contexto en el cual se vive; una excepción de ello podría ser el 

triple desastre ocurrido en el 2011, donde muchos mangakas crearon ilustraciones especiales para 

mostrar su apoyo a las víctimas que este suceso dejó. 

 

23 Como en el caso de Sagara Sanosuke, que mientras viaja a Kioto para ayudar a Kenshin en la batalla, él entrena 
para volverse más fuerte. 
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Por otra parte, se evidencia que diversos autores de manga tuvieron bastante exposición en los 

medios de comunicación para dar a conocer su manga, o también debido a las ideas políticas que 

han plasmado en su obra o por su activismo social24. No obstante, para Shūkan Shōnen Jump lo 

más importante es que sus ejemplares salgan cada semana puntualmente, por ello sus artistas se 

concentran solo en el trabajo: dibujar y escribir su historia25. Esto sucede sobre todo en aquellos 

que se encuentran en el top de ventas, como en su momento lo fue Rurōni Kenshin. Las pocas 

veces que el autor ha dado entrevistas suele ser para la misma revista que publica su trabajo, o por 

motivos de ediciones especiales de la compilación de sus mangas. 

Igualmente, pocas veces se encuentra información sobre la vida de los mangaka, pues 

básicamente se dedican a su vida y a su trabajo, máxime cuando trabajan para la revista Shūkan 

Shōnen Jump. A veces los mismos autores son personas herméticas, por ello es poco lo que se 

puede encontrar sobre la vida de algunos mangaka, incluso sobre los de mayor renombre de Shūkan 

Shōnen Jump. En su mayoría la información se puede hallar en internet, sitios web como Wikipedia 

o hechos por los fans, y en algunos casos en las pocas entrevistas que ellos dan y que se han 

publicado en la misma editorial Shūeisha. Por ejemplo, el libro Kenshin Hiden (G�Đî, La 

Historia secreta de Kenshin) se encuentra una entrevista exclusiva del autor, donde este comenta 

qué lo inspiró a escribir Rurōni Kenshin. 

 

24 En el mundo de los mangakas muchos han dado de que hablar o tuvieron una exposición mediática; Shigeru 
Mizuki (1922-2015) y Tezuka Osamu (1928-1989). Entre los mangakas activos más importante se encuentran: 
Kobayashi Yoshinori (1953), conocido por sus posturas políticas conservadoras y la forma en que trata temas delicados 
como la Masacre de Nankín; asimismo, el director de Studio Ghibli, Miyazaki Hayao (1941), famoso por sus posturas 
proambientalistas y estar en contra del uso de energía nuclear en Japón. 

25 Esto no solo sucede en la industria editorial del manga, también los escritores han sufrido la presión de la 
editorial que los publica, las cuales muchas veces rentan habitaciones de hotel para que la persona solo se concentre 
en su trabajo de escribir o dibujar. 
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2.2.1 Watsuki Nobuhiro  

Nishiwaki Nobuhiro (°ş�U) o, como es conocido mundialmente, Watsuki Nobuhiro (ŝD�

U) nació en mayo del año 1970 en la ciudad de Tokio, pero sus padres se transladaron a la ciudad 

de Nagaoka ubicada en la prefectura de Niigata, cuando era muy pequeño y ahí recibió su 

educación básica hasta media superior.  

El lugar donde Watsuki creció fue parte de la resistencia final al nuevo gobierno durante la 

Boshin Sensō (ĩÖ¹Â, Guerra Boshin) (1868-1869). El ejército del clan Makino que estaba a 

cargo del dominio de Nagaoka se unió a las fuerzas en favor del shōgun, pero no pudo hacer nada 

ante la fuerza del ejército imperial; tanto el castillo como la ciudad y los campos quedaron en 

llamas después de la batalla principal (Najirane-Nagaoka no hanashi, s.f.). El hecho de que 

Watsuki fuera criado en una ciudad que fue destruida por el gobierno Meiji no solo fue un elemento 

que influenció la creación de uno de sus personajes, Takani Megumi, quien pertenecía al dominio 

vecino de Aizu-Wakamatsu que sufrió el mismo destino; pues este elemento también fue vital para 

que Watsuki concibiera de determinada forma la Restauración Meiji. En el siguiente capítulo se 

abordará cómo el contexto del autor influyó en la representación que hace de la Restauración Meiji 

a través de sus personajes y acciones. 

Al ahondar un poco en la biografía de este autor resalta que fue practicante de kendō (Gù, Ŷ

ƧƋů) arte que abandonó al no ser muy hábil con la espada. Luego se unió al club de dibujo como 

muchos de los jóvenes como él que crecieron leyendo mangas, y soñaban con imitar sus historietas 

favoritas y crear sus propias historias. 
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En el año 1987 cuando Watsuki cursaba la preparatoria recibió una mención honorífica en los 

33° Tezukashō 26 (�æ�, Premios Tezuka) por su one-shot27 Teacher Pon. Poco después con otro 

one-shot llamado Hokuriku yūrei kobanashi (İŏŁŗ�Ş, Historia de fantasmas de Hokuriku) 

ganó el premio Hoppu Suteppushō Hop Step (ǀƷƾƴƸƷƾ�, Premio Hop Step), trabajo que fue 

publicado en la revista número 6 de Hoppu Suteppushō ( ǀƷƾƴƸƷƾ� Selection, Selección 

Hop Step) fechada en abril de 1991. Ambos premios son otorgados por la editorial Shūeisha, que 

a su vez es la encargada de publicar la revista Shūkan Shōnen Jump. Muchas personas que aspiran 

a ser dibujantes de manga también desean ganar algunos de estos premios, dado que se configuran 

en una plataforma importante que impulsa su trabajo, y le da la posibilidad de que este sea 

publicado en una de las revistas más prestigiosas de manga en Japón28. 

Aunque las revistas están obligadas en cierta forma a publicar el trabajo de los ganadores, 
los editores pueden decidir si mantienen contacto con los ganadores o con los perdedores de 
los concursos de manga por periodos de tiempo indefinidos después de este contacto inicial. 
Para los artistas, convertirse en un ganador de un concurso de manga o tener su trabajo 
publicado en una revista, preferentemente en una de alta circulación, es considerado su debut 
profesional oficialmente. (Kinsella, 2000, p. 54) 
 

 

26 Actualmente Watsuki Nobuhiro forma parte del comité que elige al ganador del Premio Tezuka. Entre los 
mangakas más destacados que también pertenecen a este comité se encuentran: Toriyama Akira (Dragon Ball, 1980-
1984), Oda Eiichirō (One Pice, 1997 — en publicación), Kishimoto Masashi (Naruto, 1999-2014), Inoue Takehiko 
(Slam Dunk, 1990-1996), Takahashi Kazuo (Yu-Gi-Oh!, 1996-2004), Mori Masanori (Rokudenashi Blues, 1988-
1997), Asada Hiroyuki (Tegami Bachi, 2006-1996), y Katō Kazue (Ao no Exorcist, 2009 — en publicación). Esta 
última destaca como una de las pocas mujeres que forma parte del comité. 

27 En la industria del manga se emplea el concepto one-shot, en japonés yomikiri (It6w), para designar las 
historietas que tienen entre 15 y 60 páginas, las cuales no tienen continuación. Generalmente este tipo de historias se 
escriben para los concursos, y en algunas ocasiones se convierten en una serie de manga. Entre las series más populares 
que han comenzado de esta manera se hallan: Naruto, Death Note, One Pice, Bersek, Gintama, entre otros. 

28 Si el autor tiene la oportunidad de serializar su obra firma un contrato donde solo se le permitirá publicar para 
las revistas de la editorial Shūeisha. 
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Al graduarse de la preparatoria Watsuki se mudó a Tokio donde se convirtió en asistente de los 

mangakas Takahashi Yōichi ([; Ň	 ,1960) y Obata Takeshi (�ĉ F,1969) de la revista 

semanal Shūkan Shōnen Jump, estos autores son reconocidos por su manga Capitán Tsubasa y 

Death Note, respectivamente. Durante su estancia como asistente creó tres one-shot con temática 

samurái, los cuales serían una base para la posterior creación de su serie Rurōni Kenshin. Sengoku 

no mikazuki (¹^ƐhþD, Luna creciente en la era Sengoku); los otros dos one-shot son los 

primeros trabajos relacionados con Rurōni Kenshin y fueron los primeros en introducir a los 

personajes que más tarde, en 1994, se llegarían a serializar. 

El trabajo más exitoso y el más vendido de Watsuki fue Rurōuni Kenshin Meiji kenkaku 

romantan, el cual sumó un total de 70 millones de copias. Este se adaptó al formato anime en el 

año 1996 y llegó a ser reconocido en el continente americano como Samurai X, traducción que le 

dieron en el idioma inglés y que la traducción al español heredó. Por el 15° aniversario de la serie 

animada se anunció la producción de una nueva serie para conmemorarlo, dicho proyecto consistió 

en crear dos OVA que abarcaron el arco de Kioto. 

Posteriormente, en el año 2012 la productora Warner Bros. Japan LLC anunció que se adaptaría 

la serie a una película de acción real, es decir, ya no con personajes de animación sino con actores 

reales. La película fue bien recibida tanto por el público como por la crítica, razón por la cual se 

decidió filmar dos películas más que abarcarían el arco de Kioto. Los filmes se estrenaron en el 

2014, y en el 2019 se publicó en las redes sociales que se realizarían dos películas más, las cuales 

serían una adaptación del jinchū-hen (£Ţħ, arco de la venganza) y cuyo estreno se ha previsto 

para el verano del 2020. 
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Por otra parte, en el manga las aventuras de Kenshin y sus amigos continúan, pues en el año 

2017 se anunció que saldría un nuevo arco a cargo de Watsuki Nobuhiro y su esposa Kurosaki 

Kaoru. La serie salió en septiembre de ese mismo año, pero fue suspendida por el cargo de posesión 

de pornografía infantil del cual se le acusaba al mangaka; y en junio del 2018 el manga reinició su 

publicación y se posicionó entre los 10 mangas más vendidos en las listas de venta de Japón de 

ese año. 

2.2.2 La inspiración del autor 

La mayor parte de la literatura que inspiró a Watsuki para escribir Rurōni Kenshin fue la novela 

histórica, principalmente las obras del autor Shiba Ryōtarō (1923-1996). En una entrevista el 

mangaka comentó que antes de comenzar a dibujar leyó la novela Moeyo Ken (ĂŰƟG,Arde, 

espada) ubicada a finales de la era Edo, y la novela de Tomita Tsuneo (1865-1937) Sugata 

Sanshiro (ohlś), situada temporalmente a inicios de Meiji. Cabe destacar que, si bien el 

novelista Shiba Ryōtarō fue una de las principales inspiraciones que tuvo el mangaka para escribir 

Rurōni Kenshin, los puntos de vista sobre los héroes y la Era Meiji no son compatibles en algunos 

momentos. 

El autor Shiba Ryōtarō es considerado el responsable de crear una imagen gloriosa de los shishi, 

dado que en sus novelas los presentaba como hombres comunes que trabajaron fuerte y lograron 

derrocar a los Tokugawa, un clan que gobernó por más de dos siglos y medio. Este tipo de 

temáticas tuvo mucho éxito en la época de expansión económica de Japón, pues los personajes de 

las novelas de Shiba Ryōtarō alcanzaban puestos importantes a pesar de tener procedencia de los 

estratos más bajos. Pero en sus novelas no solo existe una visión gloriosa de los shishi, pues Shiba 
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Ryōtarō también es crítico de las políticas de estos hombres, quienes embriagados de poder por su 

victoria en la guerra ruso-japonesa (1904-1905) llevaron a Japón a enfrascarse en la carrera 

imperialista. 

Asimismo, Watsuki tiene una visión crítica de la Restauración Meiji, la cual plasma en sus 

personajes. El punto de vista crítico que el mangaka ofrece se basa en la gran influencia que recibió 

del novelista, pero también en el periodo que rodea la creación del manga y el entorno de la ciudad 

donde fue criado. El autor pensaba que dibujar el periodo del Bakumatsu (Ĳĳ) sería una tarea 

compleja dado que fue una época llena de conflictos, y además consideraba que no tenía el 

conocimiento suficiente sobre este periodo; por ello optó por ubicar el manga Rurōni Kenshin en 

el año 11 de Meiji29. 

En la misma entrevista que se ha referido en este apartado a Watsuki se le preguntó la razón 

por la que escogió ese año específico, a lo cual respondió que su elección se debía a su interés por 

la Seinansensō (°û¹Â, guerra del Suroeste), mejor conocida como la Rebelión de Satsuma, 

dirigida por Saigō Takamori. Además, el autor argumentó que muchos conocedores de la época 

del Bakumatsu y la Restauración Meiji saben que en los primeros años de la nueva era existía 

mucho caos, y que tuvieron que pasar varios años para que el nuevo gobierno se consolidara 

(Watsuki, 2012). De igual forma considera que el asesinato de Ōkubo Toshimichi ocurrido en 

mayo de 1878 es una fecha importante que debe tomarse en cuenta. 

 

29 El año 11 de Meiji corresponde al año 1878 según el calendario gregoriano. 
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Cuando Watsuki Nobuhiro seleccionó ese año para comenzar la saga de Kioto ninguno de los 

tres grandes héroes de la Restauración vivía, por lo cual se creó un vacío de guía que se vinculaba 

con el descontento de las personas y la inestabilidad que aún existía en Japón. 

2.2.3 Contexto histórico del autor y producción del manga: del milagro económico 

al estallido de la burbuja especulativa en 1992 

Conocer el contexto en el que creció el autor y el de la publicación del manga es importante si se 

quiere analizar si existen o no alusiones en forma de alegoría utilizando como marco de referencia 

la era Meiji. Por ello, en este apartado se expondrá, primeramente, el contexto en el cual creció el 

autor y, luego, la explicación del contexto utilizado en el manga. 

Cuando finalizó la Guerra de Asia Pacífico Japón quedó en la ruina, sin embargo, algunos 

factores contribuyeron a que el país tuviera un rápido crecimiento económico que lo llevó a ser la 

segunda economía del mundo, este se conoce como el “milagro japonés”. Entre los factores que lo 

propiciaron se encuentran el nuevo contexto internacional de la Guerra Fría que llevó a Estados 

Unidos a revertir la decisión de no brindarle ayuda al archipiélago para que se recuperara 

económicamente y a implementar el Plan Dodge30 en el año 1948, lo cual favoreció el crecimiento 

de una economía capitalista en Japón, cuya finalidad sería que este país se convirtiera en un muro 

contra el creciente avance del comunismo en Asia. Con la firma del Tratado de Paz de San 

Francisco en septiembre de 1951, entre Japón y las fuerzas aliadas, se consolidó la alianza para 

frenar al bloque comunista en el continente asiático. Este tratado entró en vigor en el año 1952, y 

 

30 El Plan Dodge era muy parecido al Plan Marshall que implementó Alemania para recuperarse económicamente. 
Este plan conllevó a que se implementara un mayor control gubernamental, se suprimieran los nuevos proyectos de 
préstamo y subsidios, y se controlara el presupuesto. Además, se fijó el precio del yen frente al dólar que era de $1=360 
yen. 
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el gobierno comenzó a insistir en el rearme del archipiélago japonés —sobre todo por la presión 

de Estados Unidos—, por lo que se creó el Hoantai (Ĩ�Ñ, Cuerpo de Mantenimiento del Orden 

Público). Sumado a ello, Japón le suministró provisiones a los EE. UU. durante la guerra de Corea 

(1950-1953). 

Aunque los movimientos pacifistas estaban a la orden del día en Japón y en el mundo, ello no 

impidió que el Gobierno japonés firmara en 1954 el Tratado Seguridad Nipo-Norteamericano31 

que sentaría las bases para la creación de las Jieitai (zÑ, Fuerzas de Autodefensa de Japón). 

Estas fuerzas fueron motivo de controversia en Japón, y aún lo son, pues en su artículo 9 la 

Constitución de Japón dispuso que el país no mantendría fuerzas de tierra, aire y mar; mientras 

que el tratado de seguridad con los Estados Unidos obligaba a Japón a construir sus propias 

defensas. 

Así, los políticos conservadores —impulsados por la presión que ejercía el Gobierno 

norteamericano— comenzaron a buscar la forma para modificar el artículo 9 de la Constitución, 

pero debido al cambio de gabinete que hubo por el escándalo de corrupción en la industria naval32, 

y a la oposición de la ciudadanía que vivió la guerra esto no pudo lograrse. Posteriormente, en las 

elecciones de 1955, pese a que el Partido Liberal Demócrata estaba en el poder, se volvió a impedir 

la reforma constitucional porque el Partido Socialista Japonés (PSJ) ocupaba un tercio de la 

 

31  El Tratado de Seguridad Nipo-Norteamericano permite que las tropas norteamericanas permanezcan en el 
territorio japonés para impedir un ataque armado, pero Japón debe construir sus propias defensas ante alguna agresión, 
ya sea directa o indirecta. Así se puede ver que este tratado era desigual y unilateral porque, además, en una de sus 
cláusulas establecía que el Gobierno de los Estados Unidos era quien decidía si el tratado seguía vigente o no. 
32 La armada naval japonesa fue fromada en el año Meiji de 1868 bajo el nombre de Dai-Nippon Teikoku Kaigun, 
(<KWDc��, Armada del Gran Imperio japonés). Con la derrota de Japón en 1945 ante las fuerzas aliadas, la 
armada fue disuelta.Para cumplir con lo establecido en el artículo 9 de la constitución japonesa fue sustituida por las 
Kaijō Jieitai (�/'�; ,Fuerza Maritima de autodefensa de Japón).  
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Cámara de Representantes; ante el éxito de las fuerzas renovacionistas los partidos conservadores 

decidieron unirse y crearon el Partido Liberal Democrático (PLD) e iniciaron la era bipartidista 

entre el PLD y el PSJ conocida como el “Sistema de 1955”. 

En cuanto al aspecto económico Nakamura Takafusa mencionó que gracias a la guerra de Corea 

el comercio mundial creció alrededor de 19 000 millones de dólares, y subió el precio por unidad 

de exportaciones en el mundo, lo cual empujó la economía japonesa conllevando a la generación 

de empleos, una mayor producción y más ganancias para el país (Nakamura, 1990, p.193). Por ello 

en esta época los japoneses comenzaron a tener mayor poder adquisitivo, podían gastar en artículos 

de consumo e incluso incrementar la cantidad a las mesadas de sus hijos. No obstante, también se 

evidencia que en este periodo existió una cultura del ahorro que fue muy importante. Los cambios 

fueron paulatinos para la sociedad, pero a finales de los años 50 hasta los 60 la sociedad adquirió 

una forma diferente a la que tuvo durante la guerra. 

Más tarde, en el año 1960, Japón ratificó el Tratado de Seguridad Nipo-Norteamericano y los 

ciudadanos comenzaron a manifestarse nuevamente, dado que sentían que la firma del tratado 

estaba siendo forzada por el gobierno de derecha. Cabe anotar que las manifestaciones no surgieron 

con el propósito de iniciar una revolución, sino con el objetivo de mantener el orden y la paz, pues 

los hechos de la guerra aún estaban recientes en la memoria de los ciudadanos. 

Debido al crecimiento económico que tuvo el país mejoraron los ingresos de la sociedad 

japonesa que comenzó a tener un vida económica más estable, y con lo cual se creó una conciencia 

de clase media conservadora que no mostraba mucha inconformidad. Aunado a ello, el movimiento 

renovacionista comenzó a perder fuerza al igual que el PSJ, lo cual favoreció el fortalecimiento 

del PLD (Tanaka, 2014, p.395). 
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La creciente influencia económica que tuvo Japón durante esta década en el mundo ocasionó 

fricciones con Estados Unidos, y surgió —como se mencionó en el capítulo anterior—un 

sentimiento antijaponés, por lo cual el gobierno del archipiélago buscó promover un mayor 

entendimiento internacional a través de la cultura.  

Esta rapidez con la que se dio dicho crecimiento económico también tuvo efectos en el campo, 

los cuales se evidenciaron en la movilización de los agricultores hacia las ciudades que, a su vez, 

ocasionó en despoblamiento en las zonas rurales y la sobrepoblación de las zonas urbanas. En 

ciudades como Tokio y Osaka que comenzarón a sobrepoblarse, hubía un descontento por la falta 

de servicios (transporte, vivienda, drenajes, etc.) y  la creciente contaminación ambiental, como 

consecuencia, los ciudadanos comenzaron a organizarse para defender sus propios intereses, pues 

el gobierno daba prioridad a las grandes empresas.  

En el año 1972 el primer ministro en turno, Tanaka Kakuei nacido en la Prefectura de Niigata, 

dio a conocer su “Proyecto de remodelación del archipiélago japonés”, cuyo objetivo era 

descentralizar a las empresas y el desarrollo del territorio japonés. Sin embargo, la primera crisis 

petrolera ocurrida en el año 1972 cambió los planes del gobierno, esta afectó considerablemente 

al archipiélago porque era el mayor comprador de este hidrocarburo en el mundo. De modo que la 

crisis obligó a Japón a repensar su política de rápido crecimiento y cambiarla por una de 

crecimiento lento y ahorro de recursos; aun así, el país tuvo una tasa de crecimiento, si bien no 

alta, que se sostuvo en comparación con otras economías. 

El conflicto en Irán y otro fuerte aumento que sufrieron los precios del petróleo en la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) provocó la segunda crisis petrolera en 

el año 1979, la cual llevó a Japón a adoptar varias medidas como negociar con países petroleros 

de Medio Oriente y con México. Así, el país logró aumentar sus reservas de petróleo a pesar de 
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que el alza en los precios le afectó considerablemente, por tanto, su economía se mantuvo en buena 

forma y el gobierno no se preocupó por la pronosticada desaceleración del crecimiento económico 

(Klein, 1980). Esto se debía a que a pesar de la incertidumbre económica Japón contaba con un 

plan económico a siete años (1979-1985) con el cual se buscaría mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, aumentar la vivienda pública y el número de parques, y mejorar la “infraestructura 

social” del país; la idea del plan era paliar los problemas de desempleo y la inestabilidad de los 

precios. 

Uno de los cambios más significativos consistía en la modificación de la industria nacional. Es 

decir, Japón no se enfocaría en la industria química y pesada, sino que se invertiría 

mayoritariamente en las industrias de ahorro de energía, por ello el gobierno había planeado desde 

los años 70 la construcción de plantas nucleares e hidroeléctricas. 

Sin embargo, el rápido crecimiento que experimentó el país tuvo muchos costos que se vieron 

tanto en el corto como el largo plazo. Así pues, los horarios extendidos de trabajo causaron que 

los hombres tuvieran poca convivencia familiar, se aumentó la desigualdad entre los hombres y 

las mujeres, y se produjo un daño ambiental. Este último no solo afectó a los ecosistemas, también 

afectó a muchas personas que en el presente aún viven las consecuencias que dejaron tanto las 

acciones irresponsables de las empresas que no tuvieron un buen y apropiado manejo de sus 

desechos tóxicos, como la falta de apoyo del gobierno que prefiere el beneficio económico a la 

seguridad y la salud de sus ciudadanos. Un ejemplo de lo referido fue el envenenamiento por 

mercurio que sufrieron las personas en la bahía de Minamata. 

Durante los siguientes años Japón continuó creciendo económicamente y se convirtió en el 

proveedor del mundo, y a finales del año 1980 la cultura mediática comenzó a atraer un mayor 

potencial. En esta década Japón se consolidó como una superpotencia, contexto en el cual creció 
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el autor Watsuki Nobuhiro. En ese momento el discurso del nihonjinron (þı£Ŝ, teoría sobre 

ser japonés) comenzó a tener una mayor producción a nivel popular y el PLD fue uno de sus 

mayores promotores. 

Al iniciar la década de los 80 la población comenzó a sentir los beneficios del desarrollo 

económico, y con la firma de los “Acuerdos de plaza” en el año 1985 el yen se revaluó frente al 

dólar, lo que provocó que los japoneses pudieran comprar artículos de consumo y pagar viajes al 

extranjero. 

En ese orden de ideas, Tipton (2002) comentó que en este periodo, entre 1970-1980, Japón 

logró “alcanzar” la meta que se había planteado desde Meiji: estar a la par de Occidente. Sin 

embargo, lograrlo significó que el país estaba económicamente a la altura de potencias como 

Estados Unidos y los países europeos, pero también conllevó al incremento de los problemas 

sociales en Japón. 

Comparado con Europa y los Estados Unidos, Japón tenía una baja tasa de desempleo y una 

tasa de crecimiento estable. Los artículos de consumo duradero y de alta tecnología japoneses 

invadían los mercados internacionales, pero al mismo tiempo el país protegía su mercado interno 

de bienes raíces y capital.  

Algunos creyeron que el modelo japonés era una alternativa al capitalismo occidental o de 

los Estados Unidos (Gordon, 2003, p.291), quienes tomaron el “modelo japonés” como una 

amenaza y aumentaron las presiones para que Japón entrara al modelo neoliberal de la economía 

mundial, lo cual era conveniente para potencias como la norteamericana. Por su parte, las potencias 

occidentales generaron una campaña mediática en contra de los productos japoneses que eran de 

muy buena calidad y se vendían a un menor precio. 
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Ante las presiones que ejercían potencias como Estados Unidos, Fancia, Inglaterra y Alemania 

por el superávit en la balanza de pagos el primer ministro en turno, Nakasone Yasuhiro (1982-

1987), adoptó medidas de corte neoliberal y de mayor internacionalización de la economía (Tanaka,  

2014, p.540). Con ello se esperaba una mayor apertura para los productos extranjeros, un menor 

superávit de pagos internacionales y más ayuda para los países en desarrollo. Pero las presiones 

de Europa y EE. UU. conllevaron a una revaluación del yen que inició con la burbuja especulativa 

inmobiliaria, y la falsa idea de una sociedad de clase media; también provocó que las empresas 

japonesas buscaran la salida de sus plantas manufactureras con la contratación de mano de obra 

barata (Tanaka, 2016, p.332). 

A su vez, la política de internacionalización de mercados generó una mayor exigencia para los 

trabajadores japoneses: la carga en las horas de trabajo se incrementó porque ahora se debía 

competir con el mercado internacional, lo cual ocasionó el fenómeno conocido como karōshi (�

řs, muerte por exceso de trabajo). Además, con la internacionalización de Japón se promovió 

que los jóvenes, sobre todo norteamericanos y europeos, trabajaran durante su periodo de 

vacaciones en Japón (working holidays), pero esta política no funcionó porque los inmigrantes que 

llegaban de Asia se establecían en la isla japonesa, la mayoría de las veces, de forma ilegal. 

Por otra parte, las políticas neoliberales también causaron la privatización de empresas estatales, 

con el argumento de que estas tenían una baja de productividad, como el correo y los ferrocarriles. 

Así, la política de reestructuración (risutora) provocó el despido de muchos empleados 

gubernamentales que hasta ese momento eran intocables. 

El rápido crecimiento económico de Japón y su posicionamiento como potencia mundial, solo 

por debajo de EE. UU., le generó una preocupación a sus países vecinos. Como consecuencia, en 
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el año 1982 se suscitó una polémica con China, Corea del Norte, Corea de Sur, Taiwán y otros 

países del este de Asia que habían sido invadidos por el Imperio japonés; y como respuesta el 

Gobierno japonés en turno prometió que revisaría los libros de Historia, específicamente donde 

había registros de las invasiones que sufrieron estos países. La palabra “agresión” se sustituiría por 

“avance” en un intento por revaluar la historia de Japón durante la época de la guerra, pues muchos 

conservadores estaban cansados de que Japón tuviera una Historia de la cual se sintiera 

avergonzado. 

Aunado a ello, algunos políticos, entre ellos el primer ministro Nakasone, criticaron la 

Constitución japonesa por no ser lo suficientemente “japonesa”. Dentro de los planes de Nakasone 

estaba hacerle una enmienda a la Constitución, sobre todo a su artículo 9, propuesta que encendió 

las alarmas de los países del este de Asia, los cuales consideraban que hacerle una enmienda a la 

Constitución llevaría a Japón nuevamente al militarismo. 

En 1985 Nakasone visitó el Yasukuni Jinja (Ŀ^¡ť Santuario Yasukuni), pero esto 

evidentemente no mejoró la tensión existente con sus países vecinos. El Yasukuni Jinja fue 

construido en el año 1869 por el emperador Meiji para recordar a los caídos en la Guerra Boshin, 

y es uno de los santuarios sintoístas más polémicos en Japón debido a que en él se encuentra una 

lista de 2 466 532 nombres de soldados japoneses caídos en conflictos bélicos, entre los cuales 

también se hallan nombres de soldados coloniales de nacionalidad coreana y taiwanesa; y 14 

nombres de criminales de guerra que participaron en la Guerra de Asia Pacífico. China, las dos 

Coreas y otros países asiáticos consideran que este santuario era un símbolo del militarismo y 

nacionalismo japonés que le causó tanto daño a sus naciones; por esa razón las tensiones no 

disminuyeron, pues el gobierno conservador estaba más interesado en que Occidente conociera los 
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logros y valores tradicionales de Japón, y no pretendía mejorar las relaciones de Japón con los 

países de Asia. 

Para finales de los años 80, cuando Hirohito estaba en su lecho de muerte, surgió nuevamente 

el debate sobre la responsabilidad que tuvo el emperador en la guerra. Hirohito murió el 7 de enero 

de 1989, lo cual marcó el fin de la era Shōwa, su muerte ponía fin a una etapa de la Historia del 

país y al mismo tiempo representaba una oportunidad para sanar y fortalecer las relaciones de 

Japón y Asia. Sin embargo, el significado de su deceso tomó otro rumbo, el gobierno liberal 

demócrata mostró su inclinación nacionalista y enfatizó en la singularidad de la nación, además, 

no se resolvió el tema de la responsabilidad que tuvo el emperador Hirohito en la Guerra de Asia 

Pacífico (Takabatake, y otros 2014, p.595). 

A ello se sumaron los escándalos de corrupción del Gobierno japonés, uno de ellos fue el 

escándalo de la compañía Recruit Cosmos que sobornó tanto a altos funcionarios del Ministerio 

de Sanidad, Trabajo y Bienestar, como a políticos de diferentes niveles del gobierno (sobre todo 

del PLD). Con este escándalo se comenzaron a destapar más casos de corrupción en el gobierno, 

lo cual provocó que los japoneses desconfiaran de sus gobernantes. 

De ese modo, la era Heisei comenzó con un malestar generalizado, además, la tasa de 

desempleo, suicidio y violencia económica estaban al alza, amén del estallido de la “burbuja 

económica”. Las presiones internacionales continuaron debido a que Japón tenía el estatus de 

potencia económica, así pues, Estados Unidos comenzó a presionar aún más para que tuviera una 

participación mucho más activa en los conflictos bélicos33. 

 

33 El primer conflicto bélico después de la caída del bloque socialista fue la guerra del Golfo (2 de agosto de 1990 
- 28 de febrero de 1991), aunque Japón había aportado una generosa cantidad monetaria (9000 millones de dólares) 
para apoyar a EE. UU., se le criticó que no enviara a sus fuerzas de autodefensa a combatir. 
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En esta era también se abrió nuevamente el debate sobre la reforma de la Constitución de 1946. 

Los conservadores nacionalistas insistían en que debía reformarse el artículo 934 de la Constitución 

para que el país se ajustara a la realidad internacional que se estaba viviendo; igualmente, una parte 

de la ciudadanía también apoyó la iniciativa, a fin de tener una participación más activa en las 

acciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 

En el año 1991, cuando la bolsa de valores parecía estar en su mejor momento histórico y el 

gobierno se daba el lujo de darle ayuda económica a EE. UU. para la guerra del Golfo, el Banco 

de Japón advirtió una posible quiebra económica, estos síntomas se comenzaron a notar con la 

declaración de bancarrota por parte de pequeñas empresas. Al año siguiente el Ministerio de 

Hacienda anunció la deuda bancaria impagable de 21 bancos, y la economía japonesa entró en 

depresión, de la cual aún no se recupera por completo, pues el país ha mostrado ligeras 

recuperaciones, pero las recaídas han sido constantes (1997, 2007, 2011) (Tanaka, 2014, p.753). 

La sociedad no sintió los efectos del estallido de la burbuja inmediatamente porque tenía una 

cultura del ahorro importante, además, se creía que la crisis y el desempleo serían pasajeros, lo que 

evidentemente no fue así. Las diferencias económicas entre los que lograron graduarse de una 

universidad y los que solo acababan una carrera técnica comenzaban a notarse, y esta falta de 

oportunidades de empleo afectó en mayor medida a los jóvenes varones, a quienes la sociedad 

 

34 La Constitución impuesta por las fuerzas de ocupación en 1946 contiene el artículo 9 que dice: 
 =�0dKW�[se4oA-{
Bokx� Tb{5)q��je��rNGmx79oeP`qvx

��YsP`r�"se� S9{��kx*@ojnse��qiy{V�kxf Jd8�r\E{>kxmue
^���lr:r7`seiy{U&jpgf�r�7�seiy{Lupgf 

Artículo 9. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés 
renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como 
medio de solución en disputas internacionales. (2) Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo 
precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico. El 
derecho de beligerancia del Estado no será reconocido (traducción oficial del Gobierno japonés). 
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consideraba los proveedores de la casa; así, al no contar con las mismas posibilidades de empleo 

y laborar en un trabajo de medio tiempo la presión crecía sobre estos. 

Por otra parte, aunque la tasa de empleo aumentó (del 13 % al 42 %) para las mujeres que tenían 

entre 20 y 49 años en los años 1963 y 1990 (López, 2016, p. 124), las empresas las veían como 

mano de obra barata y trabajadoras temporales, pues se esperaba que las mujeres solo se casaran 

y tuvieran hijos, y al hacerlo dejaran de trabajar y se dedicaran a las labores del hogar; mientras 

que el esposo, el “guerrero corporativo”, proveía el hogar de lo necesario. Para las mujeres ello 

implicaba un conflicto porque, si bien podían tener un desarrollo profesional, la sociedad solo 

esperaba de ellas el cumplimiento de las “obligaciones” familiares (López, 2016, p.125). De modo 

que, aunque en esa época las mujeres representaron un aumento en la fuerza del trabajo, la falta de 

asistencia social por parte del Estado para el cuidado de los hijos y la tradición sobre el papel que 

tenía la mujer dificultaron su incorporación a la fuerza laboral con salarios dignos y empleos de 

tiempo completo. Consecuencias que aún pueden verse reflejadas en la sociedad. 

También es importante mencionar que, aunque había oportunidades de empleo, los jóvenes que 

contaban con niveles académicos más altos se negaban a tener un trabajo cumpliera con las 3k 

kitanai, kitsui y kiken (�ŮťŴƇŮť'K, sucio, intenso, peligroso), porque deseaban obtener un 

puesto de trabajo de mayor prestigio y en éstos era donde precisamente se presentaban más 

oportunidades laborales. Asimismo, aspiraban a un trabajo que fuera de su agrado, pero esta 

generación no se encontraba en una posición afortunada, pues creció bajo los ideales de aquella 

generación que vivió el periodo de prosperidad económica de los años 60 y 80, cuando se contaba 

con la oportunidad de obtener un empleo de por vida y la posibilidad de tener una pensión de retiro 

(Brinton, 2011, p.11). 



 

 

 

55 

A lo largo de la década de 1990 hubo un descontento generalizado con el sistema actual, pero 
la poca vitalidad política —tanto en el seno del PLD como en el de la oposición— con 
suficiente influencia y confianza popular y visión para impulsar reformas fundamentales. 
Una vez alcanzado el objetivo de estar a la par de Occidente, pareciera que no hubiera otro 
en el horizonte japonés que ocupara su lugar. Esta es quizás la razón principal por la que el 
país parecía estar atrapado en una vaga sensación de indiferencia. La gente a menudo sentía 
tensión y tenía un sentido de propósito cuando se esforzaba al máximo para lograr un objetivo 
crítico. Así había sido con Japón. Una vez que Japón había alcanzado los estándares de 
consumo occidentales, no conseguía encontrar una nueva meta nacional, y así ha estado, a la 
deriva y sin rumbo en la última década. (Edgington, 2003, p. 5) 
 

Con el tiempo la “generación perdida” comenzó a ver la realidad en que se encontraba, los 

jóvenes habían aplazado su entrada al campo laboral formal esperando empleos dignos y que 

estuvieran a la altura de sus expectativas, pero eso no parecía ser un futuro próximo. Algunos de 

ellos reaccionaron de forma violenta ante esta situación, mientras que otros se inclinaron por el 

activismo social. 

Durante la década de los 90 se manifestó la posibilidad de que Japón fuera un “país normal”, 

es decir, que contara con un ejército que pudiera participar en los conflictos internacionales 

(Tanaka, 2016). Y en noviembre de 1994 uno de los periódicos más vendidos y de postura 

conservadora de Japón, el Yomiuri (úĆ�ģ), publicó un proyecto para reformar la Constitución 

japonesa de 1946. Con la propuesta se buscaba eliminar la segunda cláusula del artículo 9 de la 

carta donde se señalaba que Japón no mantendría fuerzas de tierra, mar o aire, y ningún otro 

potencial bélico, y que el país renunciaba a su derecho a declarar la guerra. En su libro Política y 

Pensamiento político en Japon 1926-2012 (2016), Michiko Tanaka muestra la traducción de la 

propuesta del periódico con la que sugería reemplazar dicha cláusula: “El pueblo japonés desea 

que las armas de destrucción masiva no humanitarias e indiscriminadas se supriman del mundo, y 

por sí mismo no producirá ni poseerá, ni usará tales armas”  
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En suma, la propuesta del Yomiuri buscaba que las Fuerzas de Autodefensa de Japón fueran 

constitucionales y su existencia no estuviera expuesta a tanta polémica. Las controversias que han 

surgido en torno a las Jieitai se deben a las múltiples interpretaciones que existen del artículo 9; 

pues mientras los políticos conservadores consideraban que este artículo representaba un límite 

para la defensa del archipiélago japonés, los ciudadanos —sobre todo los que vivieron las 

consecuencias de la guerra— consideraban que era una forma de asegurar la paz de su país. En 

consecuencia, surgió un movimiento en pro de la defensa de la constitución de paz donde los 

ciudadanos recolectaron firmas contra el armamento nuclear. 

La defensa de la constitución no solo sería en pro del salvaguardar lo dispuesto en su artículo 

9, también sería por el cumplimiento del artículo 25 que obliga al Estado japonés a ser garante de 

una vida digna para todos los ciudadanos. Sin embargo, el movimiento atrajo a varios líderes de 

opinión y atrapó a las generaciones de jóvenes que no conocían los horrores de una guerra; y a 

pesar de que muchos de ellos realmente estaban interesados en la paz, la incertidumbre por la falta 

de oportunidades conllevó a que sectas como la de Aum Shinrikyō (Ƭƫǃ ō:, verdad suprema) 

tuvieran un gran auge.35 

Como pudimos ver en párrafos anteriores, el contexto general en el que creyó el autor, entre los 

años setenta y ochenta, fue uno de abundancia económica por lo que tuvo la oportunida de acceder 

a la educación básica. También fue muy afortunado, pues su talento como dibujante lo llevó a 

trabajar para la revista Shōnen Jump y que su primer manga publicado haya sido un éxito. 

 

35 Entre las décadas de 1970 y 1980, muchas grupos de culto suguieron en Japón. Mucha gente era eséptica a los 
beneficios del progreso y del crecimiento a través de lo material, tecnológico y económico. Al no encontrar tampoco 
respuesta en los cultos religiosos, estos grupos comenzaron a incrementar su popularidad (Kogo 2002). 
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Sin embargo, algunos otros jovenes de esa misma generacióny de generaciones venideras no 

tuvieron la misma suerte, vivian los estragos de las nuevas políticas del gobierno, en donde los 

jóvenes tenían cada vez menos oportunidad de obtener un trabajo bien remunerado.  

Mostrando quizá como en otras épocas también se vivieron tiempos díficles, y aún así se logró 

salir adelante, probablemente quizó mandar un mensaje de esperanza aquellos que estaban en una 

mala situación. 

2.3 La Era Meiji y sus primeros años 

En líneas anteriores se mencionó que el manga Rurōni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan se centra 

en las aventuras de Himura Kenshin y sus amigos en el año 11 de Meiji, en ese momento —como 

lo señaló el mangaka— el nuevo gobierno comenzaba a recuperarse de la rebelión de Saigō 

Takamori en el sur de Japón. Para comprender lo acontecido en la Historia de Japón y las razones 

que tuvo el autor para inscribir su obra en este periodo, a continuación, se presenta una breve 

semblanza de lo sucedido en la Reforma de Meiji durante sus primeros años y cuáles fueron los 

actores políticos más importantes, lo cual resulta relevante para este trabajo debido a que algunos 

de ellos aparecen o son mencionados brevemente dentro del manga. 

Pues bien, la Restauración propició la creación de un Estado nación que luchó por el 

reconocimiento internacional y la obtención del liderazgo en el continente asiático. Fue tal el éxito 

que tuvieron los líderes japoneses que hizo eco en los países vecinos de Asia, los cuales también 

soñaron con la creación de un Estado nación en sus propios países y trataron de emular lo sucedido 

con Japón.  

Los hombres que llevaron a Japón a ser un Estado moderno se hicieron llamar shishi, y durante 

la época del Bakumatsu tuvieron como propósito expulsar a los extranjeros y ubicar a la corte 
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imperial en un lugar superior (Jansen, 1995). Muchos de ellos eran rōnin (Ś£), que quiere decir 

samurái sin amo, y peleaban para restaurar el orden y expulsar las impurezas que los hombres 

extranjeros llevaban a la tierra sagrada del tennō (ìX, emperador). Su ideal político estaba 

representado en la frase sonnō-jōi: reverenciar al emperador y expulsar a los extranjeros; 

“generalmente lo expresaban aquellos samurái que tomaron la iniciativa en la transformación 

revolucionaria y que no eran burócratas militares profesionalizados, sino guerreros que trataron de 

construir un fuerte poder militar frente a las potencias occidentales” (Sonoda, 1990, p. 78). 

Muchos de los shishi pertenecían a los dominios más alejados de la capital de Edo donde se 

encontraba el shōgun. Una de las razones por las cuales estos dominios fueron los principales 

actores de la Restauración era su posición geográfica, la cual les permitía tener comercio con el 

reino de Ryukyu, Corea y China. 

La creación del Estado nacion Meiji no solo significó un simple cambio de poder dentro de la 

clase dominante, pues desmanteló todo el orden político de los Tokugawa y despojó de su 

autoridad a los que tuvieron mayor poder dentro de ella, a los señores de los dominios y a sus 

vasallos más ricos e influyentes (Cohen, 2014). Así, la declaración del gobierno imperial del 3 de 

enero de 1868 marcó el fin de la shogunato Tokugawa y el inicio de un nuevo orden político 

encabezado por el emperador (aunque de forma simbólica); sin embargo, este ostentaba el poder 

junto con los clanes de Satsuma y Chōshū, en los roles principales, quienes tenían el poder de facto. 

El retorno del poder del emperador Meiji significó el inicio del ocaso de la clase samurái, pues 

el proceso de occidentalización consumió poco a poco a las instituciones donde la clase samurái 

estaba arraigada. Los primeros años del nuevo gobierno se distinguieron por los grandes cambios 

que impactaron tanto en la política como en la economía y la cultura, por lo tanto, también 
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impactaron a la sociedad japonesa. A continuación, se mencionan algunos de los cambios que 

afectaron a la clase samurái: 

En el año 1870 los han (Ď, dominio señorial) fueron reorganizados, y un año después (1871) 

fueron reemplazados por prefecturas. En este período también se llevó a cabo una reorganización 

y transformación de la estructura de la clase samurái, pues se abolieron los clanes y los antiguos 

señores se convirtieron en miembros de la aristocracia moderna (Cohen, 2014, p.160). La abolición 

de los dominios, como lo señaló Hidehiro Sonoda en su artículo The decline of the japanese 

warrior class, 1840-1880, fue uno de los acontecimientos más relevantes que marcaron un cambio 

en la organización de los estratos sociales en Japón. 

Posteriormente, en 1873, se proclamó la Orden de Reclutamiento que determinaba la 

obligatoriedad del servicio militar, de ese modo el país no necesitaría una clase guerrera como los 

samuráis, y sin importar el estrato social al cual se pertenecía todos tendrían un entrenamiento 

militarizado. Si bien la implementación del reclutamiento militar excluyó a los samuráis en las 

nuevas políticas, se deben matizar estos hechos dado que estos guerreros no fueron ignorados o 

sometidos por completo, pues a muchos de ellos —sobre todo a los que tenían grandes méritos por 

su servicio— se les ofrecieron puestos en el Ejército; mientras que otros se convirtieron en 

funcionarios del gobierno o jefes de la Policía. Cabe anotar que quienes se vieron mayormente 

beneficiados por esta medida fueron los shishi de Satsuma y Chōshū, que obtuvieron los puestos 

de gobierno más importantes.  

Por su parte, los guerreros de menor reputación encontraron lugar en el Ejército y la Policía. 

Así, paulatinamente los samuráis se integraron a las fuerzas militares y llegaron a conformar el 
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77.7 % de los oficiales del Ejército con una cifra que aumentó de 17 935 a 23 135 para el año 1876 

(Harootunian, 1959, 433-444; Kublin, 1949, 20-41). 

Quizá, la ley que más afectó a la clase samurái fue la concerniente a la derogación de los 

estipendios hereditarios de 1876, pues en ese momento todos los samuráis tenían derecho a ser 

remunerados por su servicio, incluyendo a los de un estrato más bajo. Asimismo, en un plano más 

simbólico, también afectó a estos guerreros la prohibición del uso de la espada en ese mismo año, 

dado que este era el símbolo principal de esta clase (Kitaoka, 2018, p.12).  

Después de casi 800 años de haber gozado de un estatus social y económico, estos guerreros 

consideraban que las reformas ponían en riesgo sus privilegios. Sin embargo, el gobierno de Meiji, 

que también pertenecía a la clase samurái, tomó el riesgo y se propuso convertir a Japón en una 

nación moderna. Muchos samuráis vieron como una traición que no se les tuviera en cuenta para 

la toma de decisiones, sobre todo este era el sentir de aquellos que participaron en las revueltas del 

Bakumatsu. La frustración de estos los llevó a tratar de influir en el nuevo gobierno, algunos lo 

hicieron mediante una política más moderada, mientras que otros forzaron el tema a través de las 

armas. 

Los cambios que se dieron durante los primeros años del régimen Meiji ocasionaron revueltas 

que fueron lideradas por los samuráis como respuesta a la desaparición de sus privilegios, las 

cuales tomaron dos direcciones: la lucha armada y la civil. 

De 1873 a 1878, cuatro levantamientos samurái se dirigieron al derrocamiento del nuevo 
Estado. Aunque el gobierno logró lidiar con estas rebeliones, la oposición samurái no fue 
aplastada. Más bien, adoptó una forma diferente y más duradera, un movimiento político que 
exigía el establecimiento de una institución representativa (Jiyū minken undō). (Harootunian, 
1960, p. 434) 
 

Una de las rebeliones armadas más famosas fue la de Saigō Takamori, quien figuró como uno 

de los líderes más importantes durante el Bakumatsu, y era considerado uno de los tres grandes 
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dirigentes junto con Ōkubo Toshimichi (1830-1878) y Kido Takayoshi (1833-1877). En 1877 

Saigō Takamori guio a unas 42 000 personas, entre sus pupilos y antiguos samuráis hasta el 

Castillo Kumamoto, donde estuvieron 15 días hasta que un ejército de 58 558 soldados reclutas 

arribó al castillo. Tras la derrota Saigō se refugió en Shiroyama, Kagoshima, donde cometió 

suicidio ritual. Al respecto, Chushichi Tsuzuki comentó lo siguiente: “El hecho de que un ejército 

de reclutas haya derrotado a las fuerzas de los samurái de Satsuma, fue una significativa 

demostración de la salida de los samurái en el escenario de la historia” (Tsuzuki, 2000, p. 70). 

La forma como las fuerzas del gobierno habían acabado con la rebelión de Satsuma conllevó a 

un cambio mayor en Japón. Ello había demostrado que una resistencia militar sería inútil, por lo 

que se pensó que la oposición al nuevo gobierno debía manifestarse de forma civil y política, tal y 

como lo hizo el Movimiento por la Libertad y Derechos del Pueblo inciciado por Itagaki Taisuke, 

quien provenía del dominio de Tosa. Esta naciente oposición e intentos de la sociedad por formar 

una organización partidista fueron algunas de las manifestaciones a las cuales tuvo que enfrentarse 

el nuevo gobierno. 

Finalmente, cabe mencionar un acontecimiento importante que tiene relación con lo anterior, a 

saber: la muerte de Ōkubo Toshimichi el 14 de mayo de 1878, ocho meses después de la rebelión 

de Satsuma. El asesinato de Ōkubo en Tokio fue considerado una venganza por parte de los 

simpatizantes del shōgun de Ishikawa (Beasley, 2007, p.354). Con su muerte ninguno de los tres 

líderes políticos que guiaron a Japón hacia la creación del Estado nación Meiji estaban. Los tres 

grandes héroes de la Restauración habían muerto. 
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3 Capítulo 3: Una crítica del presente a través del pasado 

Para iniciar la presentación de este apartado conviene hacer un breve resumen de la trama del 

manga para ubicar el lugar que ocupa el arco de Kioto dentro de su estructura narrativa. La primera 

edición del manga tiene 255 capítulos que fueron compilados en 28 tomos36, a su vez, Rurōni 

Kenshin está dividido en tres grandes arcos argumentales que son: 

• Arco de Tokio (ô6ħ): comprende desde el capítulo 1 hasta el 47. En este primer arco el 

lector podrá conocer el pasado de Himura Kenshin; además, debido a que contiene 

pequeños arcos argumentales también podrá conocer a los protagonistas que acompañaran 

a Kenshin en su aventura37. El argumento se desarrolla en Tokio. 

• Arco de Kioto (6ðħ): comprende desde el capítulo 48 hasta el 151. A partir de este arco 

la trama se torna mucho más obscura y compleja. Gira alrededor de las intenciones de 

Shishio Makoto de tomar el control de Japón, y aparecen nuevos personajes que parecen 

ser enemigos de Kenshin, pero terminan siendo aliados valiosos para derrotar al villano. 

Más adelante se detallará este arco argumental cuya trama se desarrolla en Kioto. 

• Arco de Jinchū (o arco del castigo) (£Ţħ): comprende los capítulos 152-255. Este es el 

arco final del manga y se concentra en el pasado de Kenshin como asesino de los shishi 

durante el Bakumatsu y las razones por las que dejó de serlo. Además, en este arco Kenshin 

 

36 En este trabajo se considera como la primera edición la publicada el 2 de septiembre de 1994 al 4 de noviembre 
de 1999. La editorial Shūeisha ha sacado otras ediciones especiales como dos tomos en uno o ediciones especiales por 
aniversario, etc., algunos de estos con portadas de edición especial creadas por el mangaka Watsuki Nobuhiro. 

37 Por la pertinencia de la investigación en este apartado no se incluyen los nombres de los personajes, pero en el 
capítulo de los anexos se ha dispuesto una lista que contiene el arco argumental donde aparece cada uno de los 
personajes que forma parte de la trama de Rurōni Kenshin.   
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y sus amigos se enfrentan a un nuevo enemigo que resulta ser un jefe de la mafia china y 

cuñado de Kenshin, hermano de su difunta esposa Yukishiro Tomoe. También se conoce 

la razón por la cual Kenshin tiene la cicatriz en forma de cruz, y la trama se desarrolla 

nuevamente en Tokio. 

Debido a la extensión del manga y a la cantidad de personajes que existen dentro de él solo se 

escogió uno de los tres arcos, y para delimitar aún más el objeto de estudio se escogieron dos 

personajes. La selección del arco de Kioto responde a dos razones: en él se puede encontrar mayor 

contenido político y más similitudes entre la era Meiji y la década de los 90 (además, su selección 

también permite apuntar las diferencias existentes entre ambas épocas). En lo que respecta a los 

personajes, se escogió al protagonista (Himura Kenshin) y a su némesis (Shishio Makoto) porque 

encarnan dos filosofías que contrastan a pesar de que ambos fueron pagados por los shishi de 

Chōshū para cometer asesinatos políticos. Se consideró que los dos personajes son una alegoría de 

la sociedad contemporánea de los años 90. 

Finalmente, es importante mencionar que en el desarrollo de este capítulo se anotarán algunos 

cambios de la revista Shūkan Shōnen Jump referentes a forma como esta ha representado a los 

personajes principales. Seguidamente, se hará una semblanza de los personajes a analizar y sus 

ideologías, y se concluirá con el análisis de una selección de viñetas para discutir la relación 

existente entre el manga y su contexto histórico con el del autor. 

3.1 Cambios en los personajes en Shūkan Shōnen Jump 

Uno de los cambios más drásticos que ha presentado el manga Rurōni Kenshin es la apariencia de 

su protagonista, lo cual no solo se refiere al estilo de dibujo del manga, sino al cambio de los 

cánones estéticos masculinos que se redefinieron por un fenómeno conocido como “feminización 
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de la masculinidad” (Iida, 2005, p.57). Sin bien no es el tema principal de la tesis, es importante 

resaltar que las modificaciones que tuvo la representación de los protagonistas masculinos en el 

manga de Shūkan Shōnen Jump respondían a los cambios que la sociedad japonesa vivía a nivel 

económico, político y social. La revista da cuenta de estos cambios por el sistema de encuesta que 

tiene, el cual se comentó en el capítulo anterior. 

En su artículo Beyond the `feminization of masculinity´: transforming patriarchy with the 

`femenine´in contemporary japanese youth culture Iida Yumiko (2005) utiliza el término 

“feminización de la masculinidad” argumentando que los jóvenes adoptan características 

femeninas en su vida diaria para alejarse de las convenciones de la identidad masculina que ha 

generado el sistema patriarcal hegemónico. Todo esto para redefinir lo “masculino”. Sin embargo, 

para el discurso patriarcal, el cual se siente amenazado ante estas nuevas formas de expresión, el 

término “femenización de la masculinidad” significa temor y ansiedad por el cruce de límites de 

género y la pérdida de poder de los privilegiados, que en su  mayoría seon del género masculino.  

Aunque la apreciación de la belleza masculina posiblemente tiene un marco histórico mucho 

más amplio —desde Genji Hikaru38, los jóvenes de Edo temprano del wakashu kabuki etc.— no 

es necesario remitirse a épocas tan tempranas. Bastará con echar un vistazo a años mucho más 

recientes como la época de los 60 cuando Shiseidō sacó productos de belleza dirigidos a hombres 

jóvenes, y al periodo de crecimiento económico de los 80 que dio lugar a la extravagancia y la 

sofisticación. 

 

38 Genji Hikaru �$� es el protagonista de Genji monogatari �$R� novela escrita por Murasaki Shikibu %
(Q, en el periodo Heian (794-1185). En el libro se describe a Genji como un hombre de belleza suprema y un genio. 
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No obstante, la explosión de la “cultura de la belleza masculina” se dio finalmente en los años 

90 con la creciente economía capitalista que se centró en la creación de imágenes, y que era capaz 

de diseminarlas globalmente a través de internet. Con esta cultura comercial que estaba orientada 

visualmente y operaba principalmente en la esfera del imaginario popular, los jóvenes 

contemporáneos comenzaron a constituir sus identidades típicamente basados en los medios de 

información. 

Este declive de la cultura corporativa masculina (salary man), posterior a la burbuja económica, 

contribuyó a que los jóvenes buscaran alternativas para explorar y afirmar nuevas identidades de 

género, lo cual fue objeto de críticas, sobre todo por parte de los políticos conservadores japoneses 

y las generaciones anteriores. 

De hecho, generaciones más jóvenes de la década de los noventa a menudo son descritas 
como shin-jinrui –literalmente, nueva especie humana— con una condena moral dirigida 
a aquellos que ya no comparten los mismos valores que “el resto de la sociedad”. (Iida, 
2015, p. 61) 
 

Al mismo tiempo en que se dieron estos cambios en la forma de concebir la masculinidad, la 

revista Shūkan Shōnen Jump pasaba por una renovación: las tramas de las historias publicadas 

tomaron nuevas formas. Las series publicadas por la revista comenzaron a incluir entre sus 

personajes androides que venían de un futuro apocalíptico (Toriyama Akira, Dragon Ball, 1994-

1995); cambiaron los estilos de dibujo al estilizar a los protagonistas masculinos para hacerlos más 

populares entre las mujeres jóvenes, como sucedió con el manga de Togashi Yoshirō Yūyū 
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Hakusho (1990-1999) o con Slam Dunk (1990-1996) de Inoue Takehiko; y el sentimiento de 

incertidumbre y el pesimismo se verían reflejados en las series (Reyes, 2016, p.214-215) 39. 

El personaje de Himura Kenshin contrasta con los superhéroes hipermasculinos —cuerpos 

musculosos para demostrar la fuerza física, pero facciones hermosas— que aparecieron desde los 

años 70. Pues para los años 80, ya en la etapa de crecimiento económico, el protagonista de Shūkan 

Shōnen Jump no necesariamente tenía una gran musculatura, aunque sus facciones aún eran 

adustas, tenía cejas gruesas y cabello oscuro. 

Por ello no es extraño que Kenshin sea un personaje de poca estatura, delgado y con aspecto 

femenino, aunque Kawakami Gensai (��Ĕb, 1834-1871) —el hitokiri histórico en quien se 

basa la figura de Kenshin—, también cumple con estas características. En su artículo El papel del 

shōnen manga en las configuraciones de masculinidad en la sociedad japones Carolina Reyes 

Guerrero señaló que Himura Kenshin sería el primero de los héroes de Shūkan Shōnen Jump que 

es deliberadamente bello y tiene características femeninas (Reyes, 2016, p.215).  

En cuanto al antagonista de la serie, este también ha sufrido una serie de cambios. De este 

personaje cabe resaltar que una de las características que debe poseer un rival de manga de acción 

y aventura es ser atractivo físicamente, o al menos este debe rivalizar con la fuerza y las 

características físicas del protagonista (Bartley, 2012, p.50). Shishio Makoto no es físicamente 

atractivo porque los vendajes que utiliza para cubrir sus quemaduras lo hacen ver como una figura 

 

39 De igual forma sucedería más adelante con los personajes masculinos principales de Shūkan Shōnen Jump como 
Yagami Laito, de Death Note, Naruto (1999-2014) del manga con el mismo nombre, Kurosaki Ichigo (Bleach, 2001-
2016) Migiwara Luffy (One Pice, 1997 — en publicación). Estos personajes ya no muestran una gran masa muscular 
ni facciones duras como los héroes de los años 90 como Goku (Dragon Ball, 1980), a partir de los 90 el bishōnen u 
hombre hermoso comenzó a ser una constante en el manga del género shōnen. 
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grotesca; sin embargo, su fuerte ambición de tomar el país y cambiar el statu quo hace que sea 

atractivo no solo para los personajes del manga que lo siguen, sino también para el público lector. 

3.2 Rurōni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan ƢƤůƍG�ĺyG,Śĵţ 

Rurōni Kenshin es el único manga de Shūkan Shōnen Jump que durante la década de los 90 tiene 

una narrativa histórica que se sitúa en el Japón Meiji (1868-1912). Por lo tanto, se considera que 

el autor aprovechó bastante bien los hechos históricos para establecer su trama, y a partir de ellos 

utilizar su imaginación para crear su historia.  

Ahora bien, antes de mencionar las particularidades del manga se precisa anotar algunas 

generalidades relevantes. La primera de ellas es la forma como Watsuki representa a los shishi, 

sobre todo a los que no tienen un puesto en las altas esferas, quienes son presentados como 

personajes corruptos que trabajan en busca de su propio beneficio y han olvidado a los que debían 

ayudar realmente. Mientras que aquellos que se encuentran en los altos mandos como Yamagata 

Aritomo (1838-1922), que solo aparece en un capítulo de la serie, y Ōkubo Toshimichi (1830-

1878) son vistos como personas que trabajan arduamente para construir un nuevo país. Esta 

representación de los altos mandos, en consideración de la autora de esta tesis, se debe a la 

influencia que tiene el mangaka del novelista Shiba Ryōtarō. 

En segundo lugar, se tiene que durante el arco de Kioto el autor plantea que el gobierno Meiji 

no tiene el control total del país, debido a las revueltas de los opositores al gobierno recién 

establecido, y a la guerra que aconteció al suroeste del país Seinansensō (°û¹Â). Estos hechos 

ayudan a Shishio a demostrar el poder que tenía, y a infringir miedo para controlar a la población.  
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Por ejemplo: dos años antes de los acontecimientos del arco de Kioto Shishio tomó el control 

de una pequeña aldea llamada Shingetsumura (�DË, aldea Shingestu), debido a que en este 

lugar habían aguas termales que aliviaban sus quemaduras. Al ver que la policía no pudo retomar 

el control de la aldea, el gobierno tampoco hizo el mayor esfuerzo por recuperarla. Y cuando 

Kenshin llega al lugar para responder al llamado de un joven moribundo y su pequeño hermano 

que acaban de escapar de uno de los hombres de Shishio, los habitantes de aldea se muestran 

temerosos de lo que podía suceder si desobedecían las órdenes de los hombres del antagonista. 

Si Shishio lograba cumplir su plan para tomar Japón, ese sería el futuro de todo el archipiélago 

japonés. Por eso, ante el titubeo de Kenshin, Saitō Hajime hace que reflexione sobre si ese es el 

futuro que desea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Personas gobernadas por el miedo. Fragmento vol.4, cap. 67, pág. 354 

Viñeta 1: ƁżƈŸƣųqũŅųÅƢ�wÒƐ (Entonces esta es la nueva era de Shishio). 
Viñeta 2: þıƐoƄŤ (La forma de Japón). 
Viñeta 3: £ƑƊŲŵĮŔƐ9Ĝƍ�ŵõ¨�ƉƑ (Las personas gobernadas por el miedo) 
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 ƃƄƃƄŴƢvƄŶųľêƊƌơQơƜÊNƜ|ů (Su único objetivo es sobrevivir y 
pierden el orgullo y la dignidad). 
ŸƐËųļƧƄƠƈƛŰƐƀŮƄƂ (Si este pueblo no sobrevive será su culpa) 
ŸƐ£gżŨ (¡Son asesinos!). 

3.3 Himura Kenshin đËG� 

Durante la era del Bakumatsu, Himura Kenshin era conocido como Hitokiri Battōsai y trabajó 

cometiendo asesinatos para Chōshū, también fue contratado por Katsura Kogorō que era conocido 

como Kido Takayoshi. A pesar de que Kenshin era el mejor en lo que hacía, después de matar 

accidentalmente a su primera esposa, Yukishiro Tomoe40, decidió abandonar su puesto como 

hitokiri y seguir luchando hasta el momento en que la nueva era llegara. Así, al final de Toba-

Fushimi no tatakai 41(ä�ŧğJƐ¹Ů, La batalla de Toba-Fushimi) Himura battōsai desaparece 

y no se vuelve a saber de él.  

Solo hasta el año 11 de Meiji Kenshin vuelve a aparecer, pero esta vez como un rurōnin que ha 

recorrido Japón ayudando a aquellos que lo necesitaban con su espada sakabatō (.¤ó, espada 

de filo invertido). Allí se encuentra con Kamiya Kaoru, hija de un exsamurái que murió en 

Seinansensō, quien ahora lucha por que la escuela de esgrima que fue creada por su padre, el 

 

40 Durante el arco de Jinchū se desarrolla con más detalle el pasado de Kenshin como un hitokiri, las razones por 
las que accidentalmente mató a su esposa y su decisión de no cometer más asesinatos. 

41 Toba Fushimi no tatakai fue una pelea que ocurrió dentro del marco de la Guerra Boshin, y es considerada una 
batalla clave en la lucha de poder entre el shogunato y el ejército instituido por los shishi. Aunque el ejército del 
shogunato era mayor en número, los realistas tenían como ventaja la tecnología que adquirieron de las potencias 
occidentales. Los resultados de la batalla, que tuvo una duración de tres días, favorecieron a quienes estaban a favor 
de la Restauración, muchos daimyō que habían permanecido neutrales optaron por apoyar a la facción de la 
Restauración. 
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Kamiya Kasshin ryū (¡Ù$�ŒťEstilo Kamiya del Corazón Vivo), sobreviva a la nueva era 

Meiji. 

3.3.1 Kenshin y sus amigos 

En este trabajo solo se analizan dos de los personajes de la serie, aun así, como se verá en este 

apartado, es importante mencionar los amigos o aliados que los acompañan durante la obra. 

En el arco de Tokio se conocen los protagonistas de la serie y los personajes que acompañarán 

a Kenshin a lo largo de la trama, quienes han sido afectados por la nueva era de alguna forma. La 

guerra dejó consecuencias como la pérdida de un padre o una familia entera como en el caso de 

Kamiya Kaoru y Takani Megumi, también conllevó al empobrecimiento del estrato más bajo de 

la clase samurái al no recibir estipendios, ocasionó la imposibilidad de poder comprar medicinas 

para una madre enferma como se ve con Myōjin Yahiko, y generó rencor hacia los gobernantes 

Meiji por traicionar a los grupos que fueron considerados aliados en la lucha contra el Bakufu 

(Sagara Sanosuke). Por ello, los personajes mencionados no siempre están de acuerdo con las 

acciones que el gobierno Meiji toma y, aun así, todos coinciden con Kenshin en que se debe de 

pelear por el bien común para evitarle más sufrimiento a la población que ya había vivido los 

horrores de la guerra. 

Aunque Kenshin y sus amigos, quieren vivir una vida pacífica y desean que, tanto la gente que 

vivió en el caos del Bakumatsu como las nuevas generaciones tengan una vida tranquila. Kenshin 

y sus amigos, tienen varias luchas sangrientas para proteger esa paz que anhelan, lo que hace que 

los personajes caigan en una contradicción.  
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Esta contradicción se refleja en el mundo real, en donde si bien un mayoría de las personas que 

desean que el artículo 9 de la constitución prevalezca, muchas otras también tienen el deseo de que 

su país tenga el derecho a pelear para defender a su nación y determinar su propio camino.  

3.4 Shishio Makoto qũŅ } 

La primera vez que aparece el nombre de Shishio Makoto es en el capítulo 55 Ōkubo Toshimichi 

no irai (Ó/ĨŌåƐ�ŊťLa solicitud de Ōkubo Toshimichi), donde el mismo Ōkubo le pide 

a Kenshin asesinar a quien fuera su sucesor. Pues Shishio Makoto había sido contratado por los 

shishi para continuar el trabajo que Kenshin había dejado vacante al retirarse de su puesto como 

hitokiri, pero al ver su sed de sangre y avaricia los altos mandos decidieron deshacerse de él porque 

ahora representaba un peligro para el recién establecido gobierno. Así, Shishio fue quemado vivo 

por órdenes de los altos mandos de los shishi, sin embargo, logró sobrevivir milagrosamente. 

En las sombras en Kioto Shishio se recupera de sus heridas y conforma una poderosa 

organización para tomar el control de Japón. Prepararse le tomó 10 años, pero Shishio se hizo de 

una corporación lo suficientemente poderosa para hacer temblar a un gobierno que apenas se 

comenzaba a recuperar de la última guerra civil. Incluso gracias a la red de información que creó 

pudo conocer los planes de asesinar a Ōkubo, y aprovechó este evento para poner en marcha su 

plan de tomar el país. 
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3.4.1 Shishio y sus aliados 

Al igual que Kenshin, Shishio está rodeado de cientos de aliados que comparten su idea de destruir 

el régimen Meiji. Entre ellos destacan las Juppongatana42 (�ıó, Las Diez espadas), quienes 

son considerados los espadachines más fuertes y son los encargados de matar a los integrantes del 

gobierno o a quienes tienen cargos importantes. 

Todos los miembros de las Juppongatana también sufrieron las consecuencias de las políticas 

de la reforma Meiji: Yūkyūzan Anji, un monje budista caído, perdió el templo al cual servía y vio 

cómo los huerfanos a los que cuidaba eran quemados vivos como consecuencia del sentimiento 

antibudista que surgió en la época; Komagata Yumi, que en su momento fue una oiran famosa del 

barrio Yoshiwara, pero decidió abandonar su profesión cuando el nuevo gobierno consideró a las 

prostitutas menos que ganado. Pero, contrario a los amigos de Kenshin, este grupo de allegados 

comparten las ideas de Shishio Makoto y están dispuestos a destruir la nueva era sin importar el 

sufrimiento de la gente del común. 

A continuación, se establecerá una comparación del grupo de los seguidores de Shishio con el 

contexto de la época para hallar, al igual con los amigos de Kenshin, lo que estos representan. A 

mediados de la década de los 90 muchas personas vivían con incertidumbre, sobre todo esta era 

evidente en los jóvenes que no encontraban un trabajo que cumpliera con sus expectativas, y en 

los adultos mayores que vivían en condiciones precarias porque habían perdido su empleo por la 

política de reestructuración industrial que impulsó el primer ministro Nakasone y sus sucesores. 

 

42 Se les llama las Juppongatana o Diez espadas, pero algunos de sus miembros no son espadachines. 
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En consecuencia, muchos habitantes comenzaban a sentir la crisis económica y no confiaban 

en el gobierno de turno, por ello algunos japoneses buscaron alternativas para huir de la realidad 

que estaban viviendo y las sectas religiosas como Aum Shinrikyō fueron un manera de hacerlo. 

Hubo una gran variedad de sectas religiosas, pero Aum Shinrikyō —fundada en 1984— y su líder 

Matsumoto Chizuo, llamado Asahara Shōkō (1955-2018), quien se veía a si mismo con un 

iluminado. Asahara nació en Kumamoto y tenía glaucoma congénito,  por lo que no tenía vista en 

uno ojo, mientras que en el otro su vista era casi nula. Cuando se mudo a Tokio en 1977 para seguir 

con su educación, no pasó examenes de admisión, algo con lo que se podían identificar muchos 

ciudadanos. 

En sus inicios Aum Shinrikyō era un grupo religioso, pero su objetivo a largo plazo era 

convertirse en una fuerza militar y tener poder político a través de las elecciones. Sin embargo, al 

no ganar ninguno de sus candidatos un puesto en la cámara de representantres en las elecciones de 

1990, Asahara se decidió tomar el poder por medio de la violencia (Gunaratna, 2018, p.3).  

El grupo de Aum fue conocido por sus ataques con gas sarín43 en la ciudad de Matsumoto de la 

prefectura de Nagano el 27 de junio de 1994, y en el metro de Tokio el 20 de marzo de 1995 donde 

murieron 13 personas y 6000 resultaron intoxicadas y afectadas. Cabe anotar que el incidente de 

Matsumoto no se vínculo a la secta Aum Shinrikyō a pesar de que se recibió una denuncia anónima; 

solo meses después del incidente del metro en 1995 de Tokio la secta fue relacionada con los 

ataques y varios de sus miembros fueron declarados culpables.  

 

43 El químico que compone el gas sarín afecta al sistema nervioso humano, la muerte suele darse por asfixia debido 
a que inhibe el funcionamiento de los músculos que hacen posible la respiración. Los que logran sobrevivir sufren 
afectaciones en el sistema nervioso. 
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Estos grupos de culto, como ya se mencionó anterior mente, comenzaron a ser más populares, 

sobre todo entre jovenes en edad universitaria que se sentían rechazados por el estricto sistema 

social japonés que excluía a quien no se adaptaba.  

Por lo tanto, se considera que el grupo de Shishio es una alegoría a esas alternativas como lo 

fue Aum Shinrikyō. Pues, en primer lugar, por que su líder se veía como un ente superior capaz de 

decidir quien vive y quien muere; en segundo lugar este grupo comenzó a ganar poder 

progresivamente y a generarle miedo a los habitantes, como se mostró en el ejemplo anterior, 

tomando aldeas que luego el gobierno decidía abandonar para no meterse en más problemas. 

Incluso, hay similitudes más precisas entre el grupo de Shishio y la secta de Aum Shinrikyō, por 

ejemplo: ambos tenían su base de operaciones en una aldea.  

Por último, el grupo Juppongatana de Shishio cometía actos terroristas para mostrar la 

debilidad del gobierno y su incapacidad de proteger a los ciudadanos, así generaban desconfianza 

hacia las autoridades. Y, además, las personas que se unían a Shishio veían en él una alternativa 

para mejorar su vida ante la ineficacia del gobierno, pues al ver que la nueva era no era capaz de 

darles estabilidad, pensaban que quizá el mundo que quería Shishio Makoto si lo haría. 

3.5 Sus ideologías: “pelear para proteger a los débiles” vs. “el débil es el alimento del 

fuerte” 

Tanto Himura Kenshin como Shishio Makoto vivieron los disturbios del Bakumatsu, sin embargo, 

llegaron a conclusiones diferentes respecto a Meiji. Debido a sus contrastantes ideologías los 

hombres estaban destinados a enfrentarse. 

Himura Kenshin lucha con su sakabatō para proteger a los más débiles y a la nueva era, por eso 

su katana de filo invertido es quizá el objeto que mejor representa su ideología. Pues al luchar con 
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Seta Sōjirō, Kenshin rompió su katana y tuvo que buscar a alguien para que le forjara una nueva. 

Así, al llegar a Kioto busca a Arai Shakku que forjó su primera katana, sin embargo, se encuentra 

con la noticia de que este había fallecido. 

Después de conocer al hijo de Shakku y a su familia, Kenshin decide no involucrarlos y así 

evitar que se vean implicarlos en el conflicto con Shishio, pero esto no sucede porque uno de las 

Juppongatana Sawage Jyōchō, decide secuestrar al bebe de la familia: Arai. Kenshin logra 

rescatarlo y en agradecimiento la familia le entrega la última katana que Shakku forjó, la cual 

también es una sakabatō y en ella se encuentra grabado un poema que muestra los verdaderos 

sentimientos quien la forjó, Arai Shakkū: crear katanas que tomarán vidas, pero que ayudarán a 

construir una nueva era para las generaciones futuras. 

 

Viñeta 1: ŸƣƑ… (Esto es…). 

Inscripción espada:  

�Ƒiơ¤ÚŰƈ(«Ä 

pƍ`ƘƣƧƊƜÉƐ¦Ɛ� 

(Por muchos meses y años forjé espadas. Mi hijo me 

condena, pero lo hago por la generación de mi nieto).  

 

 

 
 
 
Figura 4. Incripción en sakabatō. Fragmento 
vol. 5, cap.81, pág. 258. 
 

Es preciso resaltar que Kenshin había renunciado a asesinar, mas no a luchar, lo cual hace 

pensar que Kenshin considera que la defensa es legítima siempre y cuando no se use la fuerza 
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excesiva y se pelee para proteger a los más débiles. Entonces, Kenshin podría ser una alegoría de 

las Jieitai (zÑ, las Fuerzas de Autodefensa de Japón), que con su sakabatō protege a los que 

más lo necesitan. Pues el protagonista utiliza una espada que no puede matar a su adversario, pero 

que aun así sigue siendo un arma; al igual que las Jieitai, que no pueden ser denominadas 

formalmente como un ejército, pero en realidad tienen un potencial bélico mucho mayor. 

Tanto Kenshin como las Jieitai están en un plano legal muy ambiguo, dado que para el año 11 

de la Restauración Meiji el edicto Haitōrei (ąóŕ Edicto de Abolición de Armas) ya estaba 

vigente, y estaba prohibió portar katanas. Pero al tener una katana de filo invertido, ¿podría 

considerarse realmente un arma asesina? 

Las Jieitai han causado polémica desde su creación en 1954, aunque estas fueron creadas para 

defender el territorio japonés en caso de una invasión, muchos ponen en duda su legalidad porque 

en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución se determinó que Japón no tendría potencial 

bélico ni en tierra, aire o mar. De igual forma, Kenshin, a pesar de tener un arma potencialmente 

asesina, tiene como prioridad defender a aquellos que lo necesitan sin hacer uso excesivo de la 

fuerza. En contraste con Shishio Makoto que es afín a la ideología donde los más fuertes se 

alimentan de los débiles, como lo señala la siguiente expresión: shosen kono yo wa 

jakunikukyōshoku tsuyokereba iki yowakereba shinu, que traducida al español significa: “El débil 

es el alimento del fuerte, el fuerte vive mientras el débil muere”. 
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Esta frase recuerda un poco al Darwinismo social44 que utiliza la teoría de Charles Darwin sobre 

la selección natural de las especies con la supervivencia del más apto y la extrapola a la sociedad. 

Si bien el darwinismo social ha cambiado a través del tiempo, ahora se puede encontrar en forma 

de políticas económicas neoliberales. La filosofía neoliberal que ve al ser humano como una 

herramienta para el crecimiento económico, y prioriza la supervivencia de los que se adaptan, es 

decir, de las personas privilegiadas que tienen los medios de producción. En el neoliberalismo 

predomina la idea de vencedores contra perdedores, el éxito implica el esfuerzo y que se ha vencido 

lo necesario para llegar a obtener la victoria; pero lo contrario implica que esa persona no hizo los 

esfuerzos suficientes para ser exitosa, es decir, que fue débil. 

 

Viñeta 1: �¼ŸƐ¦Ƒ�ý8�8Ŷ

ƣƒŴ�ŶƣƒsƎ (Después de 

todo, en este mundo el débil es el 

alimento del fuerte. Si eres fuerte vives, 

si eres débil mueres). 

Viñeta 2: Ɓ Ɛ P ņ … (Esas 

palabras…). 

Figura 5. Si eres fuerte vives, si eres débil mueres. 
Fragmento vol. 8, cap. 138, pág. 302 

 

 

44 La teoría social del Darwinismo Social fue intoducido por el filosofo inglés Herbert Spencer. Esta teoría se hizo 
popular entre los estados imperialistas del siglo XIX y posteriormente se utilizó en los estados fascistas para legitimar 
la superioridad de la raza blanca.  
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Aunque ambos personajes tienen puntos de vista distintos respecto a la nueva era Meiji, en los 

dos está presente una crítica a lo que significó la Restauración. Kenshin es un idealista que tiene 

la esperanza de que con el paso de los años todo avance y mejore para la gente del común; mientras 

que Shishio solo desea destruir la nueva era para crear una nueva época acorde a su visión y sin 

importar cual sea el costo. 

Por ejemplo, antes de la siguiente escena Shishio le había explicado a Hōji que su temperatura 

corporal era inusualmente alta, por lo que las llamas del infierno corrían por todo su cuerpo y su 

mente. Estas llamas representan que la forma como estaba siendo manejado el país estaba mal. 

Viñeta 1: £Ɛı©Ƒ�ňƁżƈŸƐO¦Ÿ
ƁÝ_ (La verdadera naturaleza humana es la 
de un shura45, y este mundo es un infierno). 

Viñeta 2: đËĊóbƑƁƐı©Ʀďéż
ō©ƍĕsƍżųƙƇŸůƊżƈŮƢ 
(Himura Battōsai está negando esa naturaleza 
intentando desesperadamente aferrarse a la 
razón). 

Viñeta 3: ��ªěƑ�3Ɛ�<Ʀ�ĥ
żŸƐĺyþıŸƁōÁƐ^ƄƊ*ŸůƊż

ƈŮƢ (El gobierno de la Restauración, trata 
de ocultar todas sus maldades. Tratan de 
engañarnos con que el Japón Meiji es lo ideal). 

Viñeta 4: 7ƍ�źŵ7ƍ²Ů (Ambos son 
pequeños y frágiles). 

Viñeta 5: �ĀųăƉ¯ƦYŷƢūŸƣƉ
ƑÌľƄŬ (Las voces de las llamas se hacen 
más ásperas, [Esto está mal]). 

Viñeta 6: ū�ňƄŶųŴƢu"Ʀłž
Ƣ8^ŸƣŸƁÝ_ƍƔźƥżŮŬ (Un país 

 

45 Según el hinduismo los shura son seres sedientos de poder que terminaron siendo considerados demoníacos. 
Estas figuras llegaron a Japón gracias al budismo y se les llama de cualquiera de estas maneras: shura, asura o ashura. 
También puede referirse a un estado mental de un ser humano que se relaciona con la sed de fuerza o de violencia. 
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poderoso donde solo un shura tiene el derecho de vivir, esto sí merece el infierno). 
 

Figura 6. Las voces del fuego. Fragmento vol. 6, cap. 90, pág. 54 
 
Shishio ve a Kenshin y al gobierno de la Restauración como débiles y frágiles, por lo tanto, 

considera que no merecen estar al mando de la nación y la única manera en que se dará el cambio 

necesario será con la destrucción del gobierno Meiji, demostrando que los más fuertes son 

realmente los que tienen el poder. 

Al igual que Shishio Makoto clasificó a las personas débiles como el alimento de los fuertes, 

en el Japón de finales de los años 80 y principios de los 90, las consecuencias de las políticas 

neoliberalistas conllevaron a que los jóvenes fueran jerarquizados como “triunfadores y 

perdedores”. Los jóvenes de la “generación perdida” no tenían la oportunidad de hacer una carrera 

para obtener un trabajo estable, y por la reducción de gastos en la eduación pública básica la calidad 

en esta se debía a la posición socioeconómica que se ostentaba. Pero los jóvenes que no tenían una 

posición económica privilegiada no fueron los únicos desfavorecidos, también lo fueron aquellos 

que fallaban los exámenes de evaluación, pues solo se tenían en cuenta los números obtenidos y 

no las cualidades humanas. 

3.6 El final de la batalla 

El final de la batalla se desarrolla en el capítulo 145 cuando Shishio Makoto muere. Pero a pesar 

de que las heridas que le causó la batalla con Kenshin le infringieron un daño muy grave, el 
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personaje principal no lo asesina, Shishio Makoto muere como consecuencia de una combustión 

espontánea debido a que sobrepasó su límite de actividad física46. 

Al final del capítulo se ve a Kenshin sujetando el reloj que Komagata Yumi (amante de Shishio) 

sostenía mientras presenciaba la batalla, el cual aparece en la viñeta al principio de la batalla que 

se muestra a continuación: 

Viñeta 1: öŮƐnƘơƑŮƇŲƠƄƆƃ

ŲŪ (¿Cuándo comenzó esta pelea?). 

Viñeta 2: Ó/ĨŌå�gŲƠŲ (¿Fue 
cuándo asesinaron a Ōkubo Toshimichi?). 

Viñeta 3: đËG�ŒŚ£ƍƌƆƃwŲ

ƠŲ (¿En el momento en que Kenshin se 
convirtió en un rurōni?). 

Viñeta 4: qũŅ }ų<�ƍ�Ųƣƃ

wŲƠŲ  (O fue cuando Shishio Makoto 
ardió entre las llamas). 

Viñeta 5: růƍƁƣƑVƍ¿ 


Ňųÿŵü£ƐÜų÷Žū£iơŬƍ

ƌƆƃŤƁƐ�&―… (Creo que fue mucho 
antes, en el momento en que ambos hombres 
se convirtieron en un hitokiri como el Yin y 
Yang).  

 
Figura 7. ¿Cuándo comenzó la pelea? Fragmento vol. 8, cap. 135, 

pág. 276 
 

En el primer capítulo se presentó el manga como un producto cultural donde el autor utiliza la 

imagen y el texto para comunicar su mensaje, por ello se puede considerar que la imagen del reloj 

 

46 Las quemaduras de Shishio Makoto le impedían sudar, por lo tanto, no podía regular su temperatura ni hacer 
actividad física por más de 15 minutos, si se excedía podía morir. 
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y el texto que acompañan a ambas viñetas son reveladoras. Pues, si bien Kenshin está 

comprometido en el hecho de que Shishio ardiera hasta convertirse en ceniza por obligarlo a 

combatir más de lo que su cuerpo podía soportar, la combustión espontánea de Shishio sugiere que 

más allá de las fuerzas terrenales —Kenshin y sus aliados— que lo estaban combatiendo existían 

otras fuerzas que jugaron un papel muy importante al momento de elegir un ganador para el 

combate. Además, este es un recurso se utiliza para que el personaje principal no rompa su promesa 

de no matar. 

Ambos personajes tenían mucha fuerza de convicción, incluso cuando Kenshin trató de razonar 

con Shishio para convencerlo que la fuerza excesiva no era lo correcto, este último no dudó en 

seguir defendiendo sus ideales. En ese sentido los dos eran igual de fuertes. Pero en el capítulo 

145 Kecchaku -Jidai no Erabishimono (CÞ-wÒƐ¾Ɠż�-, Conclusión: la persona elegida 

por la era) cuando vuelve a aparecer la imagen del reloj, ahora destruido, su presencia al inicio y 

al final de la batalla puede interpretarse de la siguiente forma: la “fuerza invisible” era el “tiempo”, 

y lo que Watsuki quizá quería transmitir es que al cambiar los tiempos las ideas de Shishio del 

jyakunikukyōshoku (el débil es el alimento del fuerte) no tenían lugar en la nueva era, donde la 

gente por fin había alcanzado la paz. 

Si se traslada esta idea a los años 90 las ideas de Shishio representan el ideal de los que deseaban 

que Japón volviera a tener un ejército, cuando el término futsū no kuni (ĝåƐ^, un país normal) 

se hizo bastante popular en 1993 gracias al libro Nihon kaizō keikaku (þı�ÅA�, Plan para 

la reestructuración de Japón) del político japonés Ozawa Ichirō (1942). La idea de modificar el 

artículo 9 de la Constitución japonesa no era exclusiva de los políticos conservadores, algunos 

sectores de la población también veían con buenos ojos esta enmienda. Sin embargo, muchos 
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consideraban que la idea de volver a Japón una potencia militar ya no tenía lugar en la década de 

los 90 que era una época donde se debía avanzar en el camino de la paz. 

 
Viñeta 1: 8ŶƣƒŴ�ŶƣƒsƎ 

(Si eres fuerte vives, si eres débil mueres). 
òz¢ųPƆƈŮƢŸƊƄŪ…(Es lo que 

solía decir). 
Viñeta 2: �3ŲƠOdƕƊƇƌųƢw&

ƐŒƣų… 
qũŅ }ƍ�ŌƦ5źſĊóbƍĶ

ĭƦżƃ…(El flujo del tiempo que conecta al 
pasado con el presente se puso de lado de 
Battōsai y no permitió que Shishio Makoto 
obtuviera la victoria) 

Viñeta 3: wÒų…ŴƢƖŴ�Ʀ¾ƧƄ
ƧƄŦ (La era…ha elegido a la persona que 
debe vivir). 
 

 

 

Figura 8. El final de la batalla. Fragmento vol.9, cap. 146, pág. 81. 

En la segunda parte del epílogo del arco de Kioto, después de que el “tiempo” eligió al ganador, 

llama la atención el diálogo que añade el autor cuando Yahiko le pregunta a Kenshin si ellos son 

los que están bien por haber ganado: 
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Figura 9. El lado correcto. Fragmento vol. 9, cap. 148, pág. 129 

Viñeta 1: ƌŭG�…�Õ�ƆƃƧƄƟƌŤ (Dime Kenshin…Nosotros ganamos). 
Viñeta 2: ¬żųƆƃƐƑ�ƃƅƐƗůƄƟƌ? (Nosotros estábamos en lo correcto ¿no?). 
Viñeta 3: �ƆƃƜƐų¬żŮƊŮůƐƌƠƁƣƑqũŅ }Ɗ÷ŽƉŹŻƢ (Si crees que 

ganar es estar en lo correcto, entonces eres igual que Shishio Makoto). 
Viñeta 4: �ų¬żŲƑwÒwÒųS¦ƐŘkƍ�ŵjƢµ�ƃƅų�ŉƢƐƑƁƐßƉ

zĢƐ¬żŮƊrůŸƊƦ�Žƈ… (Lo que es correcto será escrito por las generaciones venideras. 
Por ahora, debemos creer que lo que nosotros hicimos es lo justo. 
öƆƈZŵŸƊƐƙ…( Y seguir pelando por lo que creemos). 
 
Kenshin considera que en realidad los que podrán decidir si vencer a Shishio Makoto fue lo 

mejor o lo correcto serían las generaciones venideras que escribirían la historia, mientras que a 

ellos solo les quedaba seguir peleando por lo que creen. Es interesante cómo el autor hace 

conscientes a sus personajes sobre las consecuencias que tendrán sus acciones en el futuro, sin 

importar quién ganara la batalla. 
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En esta imagen se presenta un mensaje claro acerca de lo que Kenshin piensa sobre la filosofía 

del más fuerte: 

Viñeta 1: ƃƄ8ŶƣƒŴ�ŶƣƒsƎƊŮůū�

ý8�ŬƐwÒƄŶƑ¶Íƍ&�ƆƈŮƢƧƄ (Pero 

una era en donde, si eres fuerte vives, si eres débil mueres, 

en donde el débil sea el alimento del fuerte esta 

absolutamente equivocada). 

Viñeta 2: ¶ÍƍŪ…(Absolutamente…). 

 

 
 
 
 
 

Figura 10.  Filosofía equivocada. Fragmento vol.9, cap.148, pág. 130. 
 

Es decir, Kenshin no está en desacuerdo en que se use la fuerza para pelear por aquello en lo 

que se cree, incluso de alguna manera entendía la filosofía de Shishio Makoto a pesar de no 

aceptarla, pues no estaba de acuerdo en que debía aprovecharse de los más débiles para lograr sus 

objetivos, aunque ello representara un bien para el país. 
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En la siguiente página el autor ilustró cómo a pesar de que estos eran los sentimientos de 

aquellos que ganaron la batalla, en los años posteriores a Meiji el gobierno adoptó una política más 

cercana a las ideas de Shishio Makoto. 

ƄųżŲżG�ƐÁŮƊƑŎĠƍŸƐ

¥āSū�ý8�ŬƐwÒƑūĚ^8

ĤŬªfƐ�ĺyªězƠƐ�Ɖ}

½źƣŰƈŮŵŸƊƍƌơ 
(Sin embargo, contrario a los 

sentimientos de Kenshin, en los 
próximos años, el gobierno de Meiji 
practicará lo de “El débil es el alimento 
del pobre” bajo la política de “País rico, 
ejército fuerte”). 
þıƐūĻÃŬƑƞųƈūĮÃŬƍ

ž ơ Ħ ƥ Ɔ ƈ Ů ŵ Ū …(Japón 
comenzaría una etapa sin rumbo y fuera 
de control hacia el cambio…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. El futuro. Fragmento vol. 9, cap. 148, pág. 131. 
 

El autor se refiere al eslogan fukoku-kyōhei (país rico, ejército fuerte, Ě^8Ĥ) que durante el 

régimen Meiji se utilizó para describir la adopción de la tecnología militar occidental para 

fortalecer a Japón, y así poder responder a las amenazas venideras; además de la introducción de 

nuevas actividades económicas para financiar el proyecto nacional Meiji. La idea de enriquecer al 

país y fortalecer al Ejército no solo significaba que Japón pudiera mantener su independencia en 

un contexto internacional donde las potencias de Occidente estaban al acecho de nuevos territorios 
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en Asia, sino que también significaba poder renegociar los tratados desiguales al convencer a 

Occidente de que Japón había alcanzado un nivel de desarrollo comparable al de Europa o los 

Estados Unidos. 

En este trabajo se considera que el autor compara la ideología de Shishio Makoto 

jakunikukyōshoku (él débil es el alimento del fuerte) con el eslogan  fukoku-kyōhei (país rico, 

ejército fuerte) porque en la Historia de Japón esta política de crear un Ejército capaz de combatir 

a las potencias occidentales llevó al país del sol naciente a enfrascarse en la carrera imperialista 

con las potencias occidentales. Con el paso de los años Japón comenzó a verse como un país 

imperialista que “protegería” a Asia de la avaricia de Occidente, sin embargo, la protección resultó 

en el abuso de los poderosos a la población civil más vulnerable. En ese sentido, esta escena podría 

verse como una crítica a esa política de expansión territorial que comenzó en Meiji y acabo 

simultáneamente con de la Guerra de Asia Pacífico en 1945, pero cuyas consecuencias en el largo 

plazo, sobre todo para la población, fueron desastrosas. 

La crítica también podría estar dirigida a las políticas neoliberales del siglo pasado que 

implementó el gobierno conservador de derecha, las cuales se tomaron por la presión que ejercían 

sobre el país las economías más poderosas durante los años 80 y en beneficio de los más poderosos. 

Quienes implementaron estas políticas olvidaron las consecuencias sociales que tendrían, y a 

principios de los años 90 mostraron su verdadera naturaleza: empobrecieron aún más a la población 

que menos tenía y enriquecieron a los que siempre tuvieron. Esta política neoliberal no solo trajo 

consecuencias negativas y poco efectivas para Japón, en la actualidad también ha mostrado que en 

el mundo ha sido poco efectiva, sobre todo frente a los personas más necesitadas. 
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4 Conclusiones 

A lo largo del trabajo se ha expuesto cómo el contexto del autor influyó en la forma en que 

representó las preocupaciones del presente a través de sus personajes que estaban insertos en una 

narrativa del pasado. Por ello se considera pertinente concluir esta investigación con unas 

consideraciones que van desde los aspectos más generales hasta los particulares para comprobar 

la hipótesis de que cada época hace una lectura del pasado, y mostrar la percepción que Watsuki 

Nobuhiro tiene sobre la década de los 90, la cual consideró una etapa difícil para el Japón como lo 

pudo haber sido el inicio de la era Meiji y la búsqueda de la paz como un valor fundamental para 

salir de la crisis. Finalmente, se mencionará cómo el manga de Rurōni Kenshin lleva a su público 

un mensaje de esperanza y, por lo tanto, trasciende propósitos del entretenimiento al presentar una 

crítica presente a través de un relato que cuenta el pasado. 

En este trabajo de grado se pudo evidenciar que el manga que presenta una temática histórica 

es una forma atractiva de contar el pasado de una nación. Sin embargo, al ser un género de ficción, 

no puede asumirse como completamente objetivo. El autor crea un mundo al insertar sus propios 

personajes y eventos donde exterioriza sus preocupaciones personales ante las situaciones que vive 

en su realidad presente, y ofrece su visión del pasado que a la vez utiliza para contextualizar la 

obra.  

Así, Watsuki Nobuhiro utilizó la representación de la Reforma Meiji para contextualizar sus 

personajes y fortalecer los pensamientos que personifican cada uno de ellos. Por lo expuesto se 

evidencia que sus personajes tienen una opinión diferente sobre la Restauración Meiji, 

particularmente los dos personajes principales que se analizaron: Himura Kenshin y Shishio 

Makoto. Ambos están contextualizados en un Japón que recién entra y comienza a adaptarse a la 
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modernidad, situación que no ha de ser muy disímil del contexto en el cual seguramente se 

encontraban algunos de los lectores del manga. En donde muchos estaban experimentando tiempos 

difíciles debido a la crisis económica y social que se estaba viviendo por las políticas neoliberales 

aunado a la sensación de abandonó que se sentía por parte del gobierno a lo más vulnerables. No 

hay que descartar que, tanto en la Era Meiji como en la década de 1990, había personas que veían 

con buenos ojos los cambios, pues los consideraban una oportunidad para avanzar hacia un futuro 

más próspero. 

En general, a través de su manga el autor indica que tanto la década de los años 90 en Japón 

como los primeros años de Meiji fueron un periodo de incertidumbre. Y al usar un contexto 

histórico bastante alejado del presente permite que el lector se sienta cómodo, pues lo ve como una 

escapatoria a sus problemas y no como un recordatorio de la difícil situación que enfrenta en ese 

momento. De ese modo los lectores no relacionarán su situación presente con la narración, más 

bien verán cómo los personajes principales que viven en otra época enfrentan sus dificultades y 

salen victoriosos. 

Durante el arco de Kioto el autor contrasta dos caminos. Por un lado, le envía el mensaje a sus 

seguidores de que sin importar lo difícil que sean los tiempos se debe trabajar arduamente y seguir 

con sus ideales, porque ello los llevará a tener resultados satisfactorios; aunque no a todos. Por 

otro lado, a través de Shishio, el autor advierte que no se obtienen los resultados deseados solo 

porque se tenga una voluntad férrea y se crea fielmente en que las ideas propias son las correctas 

y se luche por ellas. Entre ellos resalta claramente el mensaje correspondiente al bando victorioso. 

Sumado a ello, el mangaka Watsuki Nobuhiro mantiene su postura crítica a través del personaje 

de Kenshin al final del arco de Kioto, que en el último recuadro comparte su posición sobre el 

rumbo que tomó su país con el transcurso de los años al seguir la misma filosofía de Shishio 
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Makoto: el débil es el alimento del fuerte. Esto puede observarse en el contexto de Watsuki que 

vive en Japón cuando el país se encuentra en una etapa sin rumbo y con consecuencias adversas 

para su población: la falta de empleo digno y el aumento de la pobreza, sobre todo entre los jóvenes. 

Específicamente, respecto a los personajes que se analizaron cabe resaltar que tanto Shishio 

Makoto como Himura Kenshin ejemplifican dos posturas políticas diferentes del Japón 

contemporáneo, y a la vez ambos personajes representan una crítica a determinada situación de los 

años 90. 

En cuanto al primer aspecto señalado en el párrafo anterior se tiene que a pesar de que a ambos 

personajes los seguían personas que habían sido afectadas por los cambios que conllevó la 

Restauración, cada uno de estos grupos tenía una visión diferente respecto a cómo se debía vivir 

en la nueva era. Del mismo modo sucedió en los años 90 donde no había un acuerdo sobre cuál 

era el rumbo que debía tomar Japón. Por una parte, se encuentra Himura Kenshin que representa 

al grupo pacifista que sufrió la violencia de la guerra y, por lo tanto, creía que Japón debía ser un 

país que protegiera la paz mundial. Aunque lleva consigo una espada de filo invertido que indica 

que el personaje considera legítimo el uso de la defensa, este señala que no se puede emplearse la 

violencia para aprovecharse de los más débiles. 

Por otro lado, se encuentra Shishio Makoto que después vivir un pasado violento como Himura 

consideraba que la nueva era que trajo “paz y tranquilidad” no ofrecía en realidad soluciones claras 

a los problemas. Por lo tanto, Shishio representaba a aquellos que pensaban que lo correcto era 

regresar a una época donde los que gobernaban eran los más fuertes, es decir, aquellos que 

apoyaban la creación de una política que le permitiera a Japón participar de un conflicto armado. 

Así pues, Shishio Makoto y su filosofía del más fuerte puede ser una alegoría de la filosofía 

neoliberal que considera al hombre como un objeto que puede ser desechado en cualquier momento 
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cuando ya no le es útil. Actualmente, no solo el Gobierno de Japón, también en otras partes del 

mundo se ha dado prioridad al crecimiento económico que ha propiciado el crecimiento de la clase 

social conocida como el precariado47. 

Watsuki Nobuhiro relaciona su contexto y la Restauración Meiji, puesto que conoce las 

consecuencias que esta última tuvo en el corto y largo plazo. Por consiguiente, es preciso 

cuestionar ¿qué quería decir el autor sobre la época de los 90? Para saberlo debe volverse a la 

reflexión que hace el protagonista sobre si las acciones de los ganadores son las correctas, donde 

Kenshin señala que los únicos que lo sabrán serán las generaciones que conozcan la Historia y lo 

someterán a un análisis. En ese sentido, puede afirmarse que ante la incertidumbre que tenían las 

personas de la década de los años 90 —incluso el mismo Watsuki— se esperaba que fuera la 

Historia quien valorara si lo que sucedía en ese momento en Japón llevaba el rumbo correcto o, 

por el contrario, el país seguía navegando sin rumbo. 

Por supuesto, sería reduccionista decir que solo existían estas dos posturas en el Japón de los 

años 90. Pero en investigaciones futuras se podría analizar el manga de Rurōni Kenshin en su 

conjunto y su variedad de personajes para analizar el impacto que tuvo el manga en la generación 

de los años 90 e identificar las diferentes posturas que tuvieron lugar dentro del universo del manga, 

así como la opinión de los lectores de esta historia. 

Por otra parte, es importante resaltar que la búsqueda de la paz para las personas y los 

protagonistas está presente a lo largo de todo el manga y se resalta en su narrativa. El mensaje 

podría resumirse en que al conservar la paz las personas podrán encontrar felicidad en las pequeñas 

 

47 Clase social que surgió en el siglo XX debido a las políticas neoliberales, y se caracteriza por la falta de empleos 
y/o precariedad en ellos, en los cuales se evidencia una falta de seguridad económica, de salud y social imperante. 
Actualmente, es un problema social muy grave en Japón y alrededor del mundo, dado que el número de jóvenes en 
edad productiva que se encuentra en esta situación va en aumento. 
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cosas como la convivencia con los amigos, tener un hogar, vivir con tranquilidad; similar al 

fenómeno mai hōmu shugi (ǁƪǀŪǃ�+)que se originó en Japón a final de la década de los 

años 60, donde se enfatizaba lo importante que era la unidad familiar nuclear. De hecho, esta idea 

puede encontrarse en todos los arcos que componen el manga, y podría decirse que es la forma 

como el autor se expresa ante aquellos que anhelaban la creación de un ejército capaz de actuar en 

el marco mundial y la visión negativa de la Historia de Japón en la Guerra de Asia Pacífico, quienes 

a su vez estaban en contra de aquellos que deseaban que los artículos 9 y 25 de la Constitución 

japonesa fueran respetados para que Japón buscará siempre la paz mundial. 

También es preciso mencionar que en el manga objeto de estudio el autor da un mensaje de 

esperanza hacia el futuro que parecía incierto durante los años 90, sin embargo, esto no es elemento 

exclusivo del manga de Rurōni Kenshin, más bien forma parte de los mangas que publica la revista 

Shūkan Shōnen Jump. Lo que si es un elemento diferencial de este manga es que fue el único de 

la revista que utilizó la Historia de Japón para narrar una historia ficticia, al menos durante la 

década de los 90.  

Finalmente, se debe resaltar la importancia que tendrá para futuras investigaciones de este tipo 

ahondar en el análisis sobre cómo la Restauración Meiji ha sido interpretada en el presente por la 

cultura popular, especialmente en los productos de distribución masiva como el manga, el anime, 

los videojuegos, etc. Pues esta época que vivió Japón aún está muy presente en la memoria no solo 

de los miembros de la clase política que ostenta el poder, sino también en la memoria de los 

ciudadanos japoneses. 

Asimismo, se debe observar cómo algunos de los personajes históricos han sido reivindicados 

en algunos casos, por ejemplo: el grupo de los Shinsengumi que en otrora fue un grupo terrorista 
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que estaba a favor de shōgun, actualmente disfruta de una gran popularidad en el ámbito de la 

cultura popular, tanto así que sus miembros son presentados como héroes. 

Igualmente, sería interesante establecer una comparación con los otros productos a los cuales 

se ha adaptado la serie de Rurōni Kenshin –como live action, manga y anime—, y analizar cómo 

estos cambian la representación de los personajes o incluso de la propia era Meiji a través de los 

años.  
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6 Anexo I 

Personajes de Rurōni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan 

ȳȵȅȠ~÷ƹÈ~WǥƯǸ 
 

Nombre japonés Nombre 
romanizado 

Arco de 
Tokio 

Arco de 
Kioto 

Arco de la 
Venganza 

 

Ɗĵ~÷ Himura Kenshin x x x ficticio 

ûĽp Kamiya Kaoru x x x ficticio 

ĩC£Ÿè Sagara Sanosuke x x x ficticio 

ƹûǆƍ Myōjin Yahiko x x x ficticio 

ƈǙM�Ɯ� Hiruma Gobee x   ficticio 

ƈǙMQƜ� Hiruma Kihee x   ficticio 

±�Ǌƥ Yamagata Aritomo x   histórico 

�Èƿ Ujiki x   ficticio 

36 Gasuke x   ficticio 

ĶČ Tanishi x   ficticio 

ƎǫlǣĹ Hishimangurentai x   ficticio 

ĽÝ¯ǧ Tani Jūsaburō x   ficticio 

�ũ þǶ Udō Jinē x   ficticio 

�0r Takani Megumi x x x ficticio 

³ŷùī¾ Shinomori Aoshi  x x ficticio 

�� Beshimi x   ficticio 

ȥȯȚȞȎ Hyottoko x   ficticio 
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ƆÒ Hannya x   ficticio 

É	 Shikijō x   ficticio 

ƕřLǈ Takeda Kanryū x   ficticio 

N�Ƴ Sekihara Tae x x x ficticio 

¯ó  Sanjyō Tsubame x x x ficticio 

Ŋ%Iƒ Nagaoka Mikio x   ficticio 

Ēŧǒßř Isurugi Raijyūta x   ficticio 

ŏ±ǋķǧ Tsukayama Yutarō x   ficticio 

ŏ±ǋ£�ǂ Tsukayama Yūemon x   ficticio 

ĞĘ\ŭ Maekawa Miyauchi x   ficticio 

|%ŋŮ Tsukioka Tsunan x   ficticio 

ĩCĪ¯ Sagara Sōzō x   histórico 

ďţ� Saitō Hajime  x x histórico 

ĻYƠǔŎ Ōkubo Toshimichi  x  histórico 

ĘǤǔǝ Kawaji Toshiyoshi  x  ficticio 

ēƮǊý Akamatsu Arundo  x  ficticio 

Þ: Shibumi  x  ficticio 

HŇĨ Makimachi Misao  x x ficticio 

¯ş�Ç Mishima Eiji  x  ficticio 

žŶ¿ Kashiwazagi Renji  x  ficticio 

N�¬ Sakihara Sae  x  ficticio 

ĆřÖÇǧ Seta Sōjirō  x  ficticio 

ǉY±�Ä Yūkyūzan Anji  x  ficticio 

ėB Senkaku  x  ficticio 
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ļ)óņ Sawage Jyōchō  x  ficticio 

øĎm Arai Seikū  x  ficticio 

¸ǿǌúÎ Shishio Makoto  x  ficticio 

�ă Usui  x  ficticio 

¢śşƤÈ Sadojima Hōji  x  ficticio 

kqǋƌ Komagata Yumi  x  ficticio 

Ǵǃ Hen´ya  x  ficticio 

GĲ Kamatari  x  ficticio 

¨Ō y ƑŰ Saitzuchi y Fuji  x  ficticio 

�ǪƩ Iwanbō  x  ficticio 

ƈ�ĉÝǧ Hiko Seijyūrō  x  ficticio 

ĕĺŹ Yukishiro Tomoe   x ficticio 

ĕĺ! Yukishiro Enishi   x ficticio 

vźƜ� Kujiranami Hyōgo   x ficticio 

?� Gein   x ficticio 

ǭ�Ƈû Inui Banjin   x ficticio 

ƁɄǀƵƷ� Yastume Mumyōi   x ficticio 

(ǩƐ� Otowa Hyōko   x ficticio 

ȼȹɍɔ Oibore   x ficticio 

ĉǖƹǝ Kiyosato Akira   x ficticio 

ƞ> Katakai   x ficticio 

àĥÝƜ� Shigekura Jūbē   x ficticio 

sì�ǧ Katsura Kogorō   x ficticio 
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� ĈȁȺȀ ɋȹɂ
ɗȂ 

Wu Heishin   x 
ficticio 

Ďǚ Seiryū   x ficticio 

ÔĄ Suzaku   x ficticio 

ſ� Byakko   x ficticio 

�ƕ Genbu   x ficticio 

Ēł Shakūji   x ficticio 

ø¶ì¯ǧ Shin'ichi Kosaburō   x ficticio 

n Kuma   x ficticio 

Ƒŧļ Fudōsawa   x ficticio 
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7 Anexo II 

Capítulos de Rurōni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan 

ȳȵȅȠ~÷ƹÈ~WǥƯǸ 
Traducción realizada por Nayelli Berenice Jacques Peña 

Acto Capítulo (japonés) Romanizado Español Tomo Arco 
1 ~÷·ƊĵƄŞª Kenshin Himura Battōsai Kenshin Himura battōsai 1 Tokio 
2 ǘǥý·@ȩ�Ȍ Rurōni machi e iku Un rurōni va a la ciudad 1 Tokio 
3 ŠaƓ´ĳ·ƹûǆƍ Tōkyō-fu shizoku: Myōjin Yahiko 

El guerrero de Tokio: Myōjin 
Yahiko 1 Tokio 

4 F÷ǘ·¥µŧ Kasshin-ryū: saishidō El estilo Kasshinryū renace 1 Tokio 
5 �1ȢĿ Kenka no otoko El peleonero 1 Tokio 
6 ĸy·ĩC£Ÿè Taiketsu: Sagara Sanosuke Confrontación: Sagara Sanosuke 1 Tokio 
7 ��ƛÃ Aku ichimonji El kanji de “malo” 2 Tokio 
8 ȕȑȜŅMȊȪȗ�ý Soshite nakama ga mata hitori Un nuevo amigo 2 Tokio 
9  E Kurogasa Kurogasa (Paraguas negro) 2 Tokio 
10 ÷Ȣ�Ƥ Shin no ippō El shin no ippō 2 Tokio 
11 ɒɍɗȞȶȊȪȪ Ribon to wagamama El liston y egoísmo 2 Tokio 
12 ý²ȲȧȗȲ Hitokiri futari Los dos hitokiri 2 Tokio 
13 ¸´ƷȢǋǐ Shishi na no yurai El origen del nombre de shishi 2 Tokio 
14 |)Ùǯ Gekka shūen Fin bajo la luz de la luna 2 Tokio 
15 Ťĭǡé Tōsō reijo Belleza en huida 2 Tokio 
16 rǾLǈȕȑȜǽǽǽ Megumi, Kanryū soshite… Megumi, Kanryū, y… 3 Tokio 
17 �ŐƇbÚ Oniwaban kyōshū El ataque de los Oniwabanshū 3 Tokio 
18 ~÷ġƚĀ Kenshin-gumi funjin Equipo Kenshin en combate 3 Tokio 
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19 7ŋȢƶ Aizu no musume La chica de Aizu 3 Tokio 
20 ŧȌǕǋ Ugoku riyū Una razón para actuar 3 Tokio 
21 ÍƗŝǮ Shippū dotō La tormenta violenta 3 Tokio 
22 LǈŒūų Kanryūtei totsunyū Ataque en la mansion Kanryū 3 Tokio 
23 �Ʊ�Ʀ,·ƆÒ Onmitsu kenpō-ka: Hannya 

El artista marcial y el espía: 
Hannya 4 Tokio 

24 ĦǢȢƆÒǾģǰȢÉ	 Sōretsu no Hannya, sōi no Shikijō 
Hannya el magnífico, el herido 
Shikijō 4 Tokio 

25 �Ǫĸy Gōwan taiketsu Duelo de maestros 4 Tokio 
26 �ť·³Ÿùī¾ O-kashira: Shinomori Aoshi Shinomori Aoshi, el jefe 4 Tokio 
27 xŦ Gekitō Batalla violenta 4 Tokio 
28 ºŦȢ-Ȝ Shitō no hate 

Al final de la lucha de la vida o la 
muerte 4 Tokio 

29 ŰțȢzƮ-r- Futatsu no ketsumatsu -Megumi- Doble conclusión: Megumi 4 Tokio 
30 ŰțȢzƮ-ī¾- Futatsu no ketsumatsu -Aoshi Doble conclusión: Aoshi 4 Tokio 
31 Ƈ?Ɵ·ǆƍȢŦȄ(ĞƟ) Bangaihen: Yahiko no tatakai 

(zenpen) 
Extra: la batalla de Yahiko (1) 5 Tokio 

32 Ƈ?Ɵ·ǆƍȢŦȄ(ńƟ) Bangaihen: Yahiko no tatakai 

(chūhen) 
Extra: la batalla de Yahiko (2) 5 Tokio 

33 Ƈ?Ɵ·ǆƍȢŦȄ(�Ɵ) Bangaihen: Yahiko no tatakai 

(kōhen) 
Extra: la batalla de Yahiko (3) 5 Tokio 

34 ƹÈ~äƽǍ Meiji kenjutsu moyō El estado del kenjustu en Meiji 5 Tokio 
35 ȕȢĿ·ǒÝķ Sono otoko: raijūta Ese hombre: Raijūta 5 Tokio 
36 Ɖ~ Hiken Espada secreta 5 Tokio 
37 ŏ±Ő�7ŀ Tsukayama teien kaidan Diálogo en el jardín Tsukayama 5 Tokio 
38 ǋķǧȢǪĞ Yutarō no udemae La hablidad de Yutarō 5 Tokio 
39 ðū Shōtotsu Colisión 5 Tokio 
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40 ǕħȢĿ Risō no otoko El hombre ideal 6 Tokio 
41 ȭȅȥȞțȢƉ~ Mō hitotsu no hiken Otra espada secreta 6 Tokio 
42 ȈĞȣŁȱȟȄ Omae wa shiranai Tú no tienes ni idea 6 Tokio 
43 yŃ Kecchaku Ajuste 6 Tokio 
44 ÷żƵǎ Shinpai muyō Sin preocupaciones 6 Tokio 
45 Ƈ?Ɵ·£ŸèȞg<(Ğ

Ɵ) 
Bangaihen: Sanosuke to Nishikie 

(zenpen) 

Extra: Sanosuke y la pintura 
Nishiki (1) 6 Tokio 

46 Ƈ?Ɵ·£ŸèȞg<(ń
Ɵ) 

Bangaihen: Sanosuke to Nishikie 

(chūhen) 

Extra: Sanosuke y la pintura 
Nishiki (2) 6 Tokio 

47 Ƈ?Ɵ·£ŸèȞg<(�
Ɵ) 

Bangaihen: Sanosuke to Nishikie 

(kōhen) 

Extra: Sanosuke y la pintura 
Nishiki (3) 6 Tokio 

48 ĢȳǦ Yomigaeru ōkami La resurreción del lobo 7 Kioto 
49 ǹǦ Sairō Lobo sin piedad 7 Kioto 
50 ǵŧ Shundō Conspiración 7 Kioto 
51 ĸǬ Taiji Confrontación 7 Kioto 
52 4ȷŽȌǦ Kiba wo muku ōkami Los colmillos del lobo 7 Kioto 
53 �" Koō Acuerdo 7 Kioto 
54 Űýȷ¹ȬȳÐ Futari wo tomerumono El que detuvo a los dos 7 Kioto 
55 ĻYƠǔŎȢ�Ǒ Ōkubo Toshimichi no irai La petición de Ōkubo Toshimichi 7 Kioto 
56 ƹÈÝ�ŵ�|Ý³Ų-

�Ğ- 
Meiji jūichinen gogatsu jūyokka -

gozen- 
Meji 11, mayo 14 - mañana 7 Kioto 

57 ƹÈÝ�ŵ�|Ý³Ų-
��- 

Meiji jūichinen gogatsu jūyokka -

gogo- 
Meji 11, mayo 14 - tarde 7 Kioto 

58 aŜȩ…(ĞƟ) Kyōto e... (zenpen) Hacia Kioto (parte 1) 8 Kioto 
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59 aŜȩ…(�Ɵ) Kyōto e... (kōhen) Hacia Kioto (parte 2) 8 Kioto 
60 rȢUÅș·pȢUÅș Megumi no kimochi, Kaoru no 

kimochi 

Los sentimiento de Megumi y 
Kaoru 8 Kioto 

61 ƵòȢĿ Mujō no otoko Hombre sin sentimientos 8 Kioto 
62 ƹÈŠ:Ūń Meiji tōkaidōchū Tokaido de Meiji 8 Kioto 
63 HŇ Ĩ Makimachi Misao Makimachi Misao 8 Kioto 
64 VȏȚȎ Onigokko Onigokko48 8 Kioto 
65 ŪńȕȴȖȴ Dōchū sorezore 

Cada uno a su manera en el 
camino 8 Kioto 

66 �ÏȜȱȴȗĵ Misuterareta mura La villa abandonada 8 Kioto 
67 ìȐȟ×ǏȢ5Ċȇ Chīsa na shura no mebae Nacimiento del pequeño demonio 9 Kioto 
68 ǅ÷,Ȣïį Yashinka no shōzō Retrato del ambicioso 9 Kioto 
69 ŦȄȢjȍ�ȋ Tatakai no kakehiki Estire y afloje de la batalla 9 Kioto 
70 Ŗ~ȢÖÇǧ Tenken no Sōjirō La espada del cielo de Sōjirō 9 Kioto 
71 ¥ȦaŜȩ Futatabi Kyōto e A Kioto, una vez más 9 Kioto 
72 ùȢã7Ȅ(ĞƟ) Mori no deai (zenpen) Encuentro en el bosque (parte 1) 9 Kioto 
73 ùȢã7Ȅ(�Ɵ) Mori no deai (kōhen) Encuentro en el bosque (parte 2) 9 Kioto 
74 aŜŢŃ Kyōto tōchaku Llegada a Kioto 9 Kioto 
75 XþŞȷ^ȬȜ Sakabatō o motomete Buscando la sakabatō 9 Kioto 
76 ÝƬŞŧȌ Juppongatana ugoku Las Diez Espadas se movilizan 10 Kioto 
77 ºŚȢƭ=ȍ Shitō no makuake Preámbulo de la batalla a muerte 10 Kioto 
78 ÝƬŞ·ņ Juppongatana: chō Chō de las Diez Espadas 10 Kioto 

 

48 Juego japonés parecido a “tú las traes” 
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79 ƀþŷķŞ Hakujin no tachi La espada de la hoja delgada 10 Kioto 
80 hSȢƄŞ Kin’i no battō Desenvainar prohibido 10 Kioto 
81 ēmȢħȄ Shakkū no omoi El deseo de Shakkū 10 Kioto 
82 ÓoȲȰȳ¼ Taguriyoru ito El hilo se recoge 10 Kioto 
83 ƈ�ĉÝǧ Hiko Seijūrō Hiko Seijurō 10 Kioto 
84 �~Ȣ·ő Mitsurugi no shitei 

El maestro y el discípulo de la 
espada Mitsurigi 10 Kioto 

85 UÅșƅƙ Kimochi hanbun A medio sentimiento 11 Kioto 
86 ī¾Ȟ$ Aoshi to Okina Aoshi y Okina 11 Kioto 
87 ×ǏȢ7� Shura no kaigō Encuentro de los shura 11 Kioto 
88 Ƣ9Ȣêf Hōkai no jokyoku Preludio de la destrucción 11 Kioto 
89 ī¾ĸ$ Aoshi tai okina Aoshi vs. Okina 11 Kioto 
90 ĝ{ȢÙǯ Senketsu no shūen Final de sangre fresca 11 Kioto 
91 ĨȢy
 Misao no ketsui La desición de Misao 11 Kioto 
92 ɅɒȞɌȺȾȞ Tori to hōki to El pollo, la escoba y… 11 Kioto 
93 ȕȢƷȣ�ă Sono na wa usui El hombre llamado usui 11 Kioto 
94 ŘÕ=µ Denju kaishi La instrucción comienza 12 Kioto 
95 ƸȷÏȜȜȭ… Inochi o sutetemo… Incluso si me cuesta la vida… 12 Kioto 
96 ĊȞºȢMȝ… Sei to shi no hazama de… Entre la vida y la muerte 12 Kioto 
97 ÝƬŞÜz Juppongatana shūketsu Las Diez Espadas son convocados 12 Kioto 
98 ȭȅ�țȢǀŔ Mō hitotsu no mokuteki El otro objetivo 12 Kioto 
99 ǲȨȊŴȌ Tobu ga gotoku Como si estuviera volando 12 Kioto 
100 aŜĻ.(ĞƟ) Kyōto taika (zenpen) El gran incendio de kioto (parte 1) 12 Kioto 
101 aŜĻ.(ńƟ) Kyōto taika (chūhen) El gran incendio de kioto (parte 2) 12 Kioto 
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102 aŜĻ.(�Ɵ) Kyōto taika (kōhen) El gran incendio de kioto (parte 3) 12 Kioto 
103 �ǄƹȍȜ Ichiya akete Después de la noche 13 Kioto 
104 ȟȫȘ Namida Lágrimas 13 Kioto 
105 �ÀȟǄ Migoto na yoru Una hermosa noche 13 Kioto 
106 ÑǳȢŴȌ Dakatsu no gotoku Como una abominación 13 Kioto 
107 ƹ# Myōō El rey de la sabiduría 13 Kioto 
108 ǞȢ¤ Chikara no sa La diferencia de fuerzas 13 Kioto 
109 �ȢAö Kobushi no kakushin La convicción del puño 13 Kioto 
110 ]Ȅůȋą; Sukuigataki sekai Un mundo no digno de salvarse 13 Kioto 
111 �Ȣ�ȱȄ Kobushi no katarai Conversación de puños 13 Kioto 
112 Ğü Zenshin Avance 14 Kioto 
113 

�ăȢ÷O ªţȢ÷O Usui no shingan, Saitō no shingan 
El ojo de la mente de usui, el ojo 
de la mente de Saitō 14 Kioto 

114 ūȋȗȜȳ4 Tsukitateru kiba Los colmillos que muerden 14 Kioto 
115 ǇıȢÆȣ¡ Yakusoku no toki wa ima El tiempo es ahora 14 Kioto 
116 ¥ę=µ Saisen kaishi A la batalla, otra vez 14 Kioto 
117 ī¾ƾ� Aoshi mōkō Aoshi ataca 14 Kioto 
118 ½�à Kamihitoe Por un pelo 14 Kioto 
119 ǀčȬȳÆȣ¡ Mezameru toki wa ima Tiempo de despertar 14 Kioto 
120 ŖǲǚĜĴŸ� Amakakeru ryū no hirameki sono 

ichi 

Relámpago del dragón que surca 
en el cielo. Parte 1 14 Kioto 

121 �ƫ�& Kōbō Aoiya La batalla del Aoi-ya 15 Kioto 
122 Ŧȅíŵ Tatakau shōnen Puesto a prueba (chico) 15 Kioto 
123 Ŧȅíé Tatakau shōjo Puesta a prueba (chica) 15 Kioto 
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124 ĖƪȢ� Zetsubō no kage La sombra de la desesperación 15 Kioto 
125 �ǟ!! Kōrin!! ¡Descenso! 15 Kioto 
126 `ýĸŉý(ĞƟ) Kyojin tai chōjin (zenpen) 

El gigante vs. el súper hombre 
(parte 1) 15 Kioto 

127 `ýĸŉý(�Ɵ) Kyojin tai chōjin (kōhen) 
El gigante vs. el súper hombre 
(parte 2) 15 Kioto 

128 ÖÇǧãā Sōjirō shutsujin Sōjirō ataca 15 Kioto 
129 âł Shukuchi Tierra reducida 15 Kioto 
130 ÖÇǧȢ2_-|ǄȢǻ

Ǻ- 
Sōjirō no kako -tsukiyo no kaikō- 

El pasado de Sōjirō: encuentro a la 
luz de la luna 16 Kioto 

131 ÖÇǧȢ2_-�§Ȣc
�- 

Sōjirō no kako -inazuma no kyōen- 
El pasado de Sōjirō: fiesta del 
relámpago 16 Kioto 

132 ÖÇǧȢ2_-Ə�Ȣî
P- 

Sōjirō no kako -hisame no egao- 
El pasado de Sōjirō: sonrisa en la 
lluvia helada 16 Kioto 

133 ċûƢ9 Seishin hokai Destrucción del alma 16 Kioto 
134 ŖǲǚĜĴŸű Amakakeru ryū no hirameki sono 

ni 

Relámpago del dragón que surca 
en el cielo. Parte 2 16 Kioto 

135 
ÜȅÐ_ȳÐ Tsudou mono saru mono 

Aquellos que se juntan,  aquellos 
que parten 16 Kioto 

136 ŦȄȢµȪȲȣȄțȉȱȘ

Țȗȉ 
Tatakai no hajimari wa itsu kara 

datta ka 
¿Cuándo comenzó la batalla? 16 Kioto 

137 ǜ Kate Proviciones 16 Kioto 
138 ĔǕ Setsuri Providencia 16 Kioto 
139 �îȄ Takawarai Risotada 17 Kioto 
140 Ƹ�ưȘÿȋȓ Meiun imada tsukizu El hilo de la vida no se ha roto aún 17 Kioto 
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141 ǛþȢ� Moroha no honoo Llama de doble filo 17 Kioto 
142 ¦ÙeƼ Saishū kyokumen Último encuentro 17 Kioto 
143 ŖǲǚĜĴŸ° Amakakeru ryū no hirameki sono 

san 

Relámpago del dragón que surca 
en el cielo. Parte 3 17 Kioto 

144 ǋƌ·�Ȣq Yumi: ai no katachi Yumi: la forma del amor 17 Kioto 
145 yŃ-ÆĺȢěȦȑÐ- Kecchaku -jidai no erabishimono- 

Conclusión: la persona elegida por 
la era 17 Kioto 

146 ƤÈȢÌŶ Hōji no shūnen La pasión de Hōji 17 Kioto 
147 aŜƟȻɉɕȀȿĴŸ�·

ÝƬŞµƮ(ĞƟ) 
Kyōto hen epirōgu sono ichi: 

juppongatana shimatsu (zenpen) 

Epílogo de Kioto: el destino de las 
Diez Espadas. Parte 1 17 Kioto 

148 aŜƟȻɉɕȀȿĴŸű·
ÝƬŞµƮ(�Ɵ) 

Kyōto hen epirōgu sono ni: 

juppongatana shimatsu (kōhen) 

Epílogo de Kioto: el destino de las 
Diez Espadas. Parte 2 17 Kioto 

149 aŜƟȻɉɕȀȿĴŸ°·
ç+Ȣ�Ğ 

Kyōto hen epirōgu sono san: shoka 

no gozen 

Epílogo de Kioto: mañana de 
verano. Parte 3 18 Kioto 

150 aŜƟȻɉɕȀȿĴŸ³·
ç+Ȣ�� 

Kyōto hen epirōgu sono yon: shoka 

no gogo 

Epílogo de Kioto: tarde en el 
verano. Parte 4 18 Kioto 

151 aŜƟȻɉɕȀȿĴŸ�·
ȹɗǼɁǼɊɓǼɃȽȹ 

Kyōto hen epirōgu sono go: in za 

burū sukai 

Epílogo de Kioto: en el cielo azul. 
Parte 5 18 Kioto 

152 ÝÃëȣȪȘǊȳȉ? Jūji kizu wa mada aru ka? 
¿Aún tienes a cicatriz en forma de 
cruz? 18 Jinchū 

153 ĐǪȢĿ Sekiwan no otoko El hombre manco 18 Jinchū 
154 ƘÛȢǦ� Fukushū no noroshi La señal de la venganza 18 Jinchū 
155 ýǷ Jinchū Jinchū 18 Jinchū 
156 Ũ¸ Dōshi Camaradas 18 Jinchū 
157 ǆƍȢȃȔȲ Yahiko no aseri La desesperación de Yahiko 18 Jinchū 
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158 ĤǓĂȋ�Ȩ! Sōran fukisusabu! Estallido de las tormentas gemelas 18 Jinchū 
159 Ƶœŕ� Mutekitekkō La armadura invencible 19 Jinchū 
160 ýM�R Ningen anki El arma humana 19 Jinchū 
161 ĚțǁȄDȍ Ugatsu toikake Cuestionamientos penetrantes 19 Jinchū 
162 dȠħȅ Akatsuki ni omou Pensamientos al amanecer 19 Jinchū 
163 ÙǯȩȢêf Shūen e no jokyoku Preludio del final 19 Jinchū 
164 �Ȟ�Î Maboroshi to genjitsu Ilusión y realidad 19 Jinchū 
165 ō'ɇ�-ý²Ȳ- Tsuioku no ichi -hitokiri- Recuerdos 1: Hitokiri 19 Jinchū 
166 ō'ɇű-ƄŞªľĊ- Tsuioku no ni -battōsai tanjō- 

Recuerdos 2: el nacimiento de 
Battōsai 19 Jinchū 

167 
ō'ɇ°-{Ȣ�ȢĿȞé- Tsuioku no san -chi no ame no 

otoko to onna- 

Recuerdos 3: hombre y mujer en 
la lluvia de sangre 19 Jinchū 

168 ō'ɇ³-ĕĺ Ź- Tsuioku no shi -yukishiro tomoe- Recuerdos 4: Yukishiro Tomoe 20 Jinchū 
169 ō'ɇ�-c- Tsuioku no go -kyō- Recuerdos 5: Locura 20 Jinchū 
170 ō'ɇǨ-xŧ·�È�ŵ- Tsuioku no roku -gekidō: Genji 

gannen- 

Recuerdos 6: Cambios drásticos, 
año 1 de la era Genji 20 Jinchū 

171 ìZ¹ Shōkyūshi Pequeña intromisión 20 Jinchū 
172 ō'ɇË-ř�ȠȜ- Tsuioku no nana -den'en ni te- Recuerdos 7: En la campiña 20 Jinchū 
173 ō'ɇƁ-!Ǿǐƨ- Tsuioku no hachi -Enishi, raihō- Recuerdos 8: La llegada de Enishi 20 Jinchū 
174 ō'ɇi-ĕǾſȌ… Tsuioku no kyū -yuki, shiroku...- Recuerdos 9:  Nieve blanca 20 Jinchū 
175 ō'ɇÝ-z;Ȣù- Tsuioku no jū -kekkai no mori- 

Recuerdos 10: El bosque de las 
ataduras 20 Jinchū 

176 ō'ɇÝ�-�ŷƕ- Tsuioku no jūichi -yami no bu- 
Recuerdos 11: Guerrero de la 
oscuridad 20 Jinchū 

177 ō'ɇÝŰ-xŦ- Tsuioku no jūni -gekitō- Recuerdos 12: batalla feroz 20 Jinchū 
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178 
ō'ɇÝ¯-ÝÃë- Tsuioku no jūsan -jūji kizu- 

Recuerdos 13: la cicatriz en  forma 
de cruz 20 Jinchū 

179 ō'ɇÝ³-ȕȑȜÆĺȣ
ǘȴ- 

Tsuioku no jūshi -soshite jidai wa 

nagare- 

Recuerdos 14: y entonces…el 
tiempo cambió 21 Jinchū 

180 ǄȊ�ȍȜ… Yo ga fukete… La noche cae… 21 Jinchū 
181 �ǱȢƪȫ Ichiru no nozomi Un hilo de esperanza 21 Jinchū 
182 �ſ(ĞƟ) Kokuhaku (zenpen) Confesión (parte 1) 21 Jinchū 
183 �ſ(�Ɵ) Kokuhaku (kōhen) Confesión (parte 2) 21 Jinchū 
184 /. Hanabi Fuegos artificiales 21 Jinchū 
185 ĸȸȀɎɃɅɕɗȿƧ Tai āmusutorongu hō Contra el cañon Armstrong 21 Jinchū 
186 ø·Ƶœŕ� Shin mutekitekkō La nueva armadura invensible 21 Jinchū 
187 ęeȢ�Ƥ Senkyoku no yukue El rumbo de la batalla 22 Jinchū 
188 T�Ȣuä, Karakuri no gējutsuka El artista de la mecánica 22 Jinchū 
189 ¯eȢŦȄĴŸ�ɇ� Sankyoku no tatakai sono ichi no 

ichi 

Batalla en tres rondas: Ronda 1, 
parte 1 22 Jinchū 

190 ¯eȢŦȄĴŸ�ɇŰ Sankyoku no tatakai sono ichi no ni 
Batalla en tres rondas: Ronda 1, 
parte 2 22 Jinchū 

191 ¯eȢŦȄĴŸŰɇ� Sankyoku no tatakai sono ni no ichi 
Batalla en tres rondas: Ronda 2, 
parte 1 22 Jinchū 

192 ¯eȢŦȄĴŸŰɇŰ Sankyoku no tatakai sono ni no ni 
Batalla en tres rondas: Ronda 2, 
parte 2 22 Jinchū 

193 ¯eȢŦȄĴŸŰɇ¯ Sankyoku no tatakai sono ni no san 
Batalla en tres rondas: Ronda 2, 
parte 3 22 Jinchū 

194 ¯eȢŦȄĴŸ¯ɇ� Sankyoku no tatakai sono san no 

ichi 

Batalla en tres rondas: Ronda 3, 
parte 1 22 Jinchū 

195 ¯eȢŦȄĴŸ¯ɇŰ Sankyoku no tatakai sono san no ni 
Batalla en tres rondas: Ronda 3, 
parte 2 22 Jinchū 
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196 ǦȢ¾� Ōkami no shien El humo del lobo 22 Jinchū 
197 ¥ȦȢǦ Futatabi no ōkami De nuevo el lobo 23 Jinchū 
198 ƔȍȳUȊȑȡȆ Makeru ki ga shinē No puedo perder ante nadie 23 Jinchū 
199 KȄ©ż Amai saihai Disposición laxa 23 Jinchū 
200 áƸȢ»Ŧ Shukumei no shitō Duelo del destino 23 Jinchū 
201 ȭȅ�țȢǞ Mō hitotsu no chikara Otra forma de fuerza 23 Jinchū 
202 đ�Ȳ Mukashigatari Cuentos antiguos 23 Jinchū 
203 ȎȢÝ�ŵȠ[Ȩ»ŦȠ

æğȗȳyŃȷ 
Kono jūgonen ni oyobu shitō ni 

junzentaru ketchaku o 

Decisivo final a este duelo de 15 
años 23 Jinchū 

204 «ȞƃȢ
Ê Tsumi to batsu no ishiki Conciencia del crimen y castigo 23 Jinchū 
205 ýǷú
 Jinchū shin'i 

La verdadera intención de la 
justicia humana 23 Jinchū 

206 Ŭô�ń Nibiiro anchū La oscuridad nublada 23 Jinchū 
207 �ŗųƻ Anten nyūmetsu Fundido a negro 24 Jinchū 
208 ɐɏɇȼɖɒ Yume no owari El fin del sueño 24 Jinchū 
209 ȃȤȰ Aba yo Hasta nunca 24 Jinchū 
210 

ȼȹɍɔ-ȕȢĿĠćƑƹ- Oibore -sono otoko sujō fumei- 
Oibore- Ese hombre de identidad 
desconocida 24 Jinchū 

211 ǠȒȮȃȟȄ Zero jaa nai No es cero… 24 Jinchū 
212 �ŧ=µ Kōdō kaishi Comienza la acción 24 Jinchū 
213 �Jó} Kōkan jōken Oferta de intercambio 24 Jinchū 
214 !Ɲň Enishi henchō Cambio en Enishi 24 Jinchū 
215 ¯Ųt2 Mikka keika Tres días después 24 Jinchū 
216  ȄĬıȢŰý(ĞƟ) Kuroi shōzoku no futari (zenpen) Los dos en negro (parte 1) 24 Jinchū 
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217  ȄĬıȢŰý(�Ɵ) Kuroi shōzoku no futari (kōhen) Los dos en negro (parte 2) 24 Jinchū 
218 cU 8ȋƣȗȳ Kyōki tokihanataru Demencia liberada 25 Jinchū 
219 ǆƍ úȢŦȄ ĴȢ� Yahiko, shin no tatakai sono ichi 

La verdadera batalla de Yahiko 
(parte 1) 25 Jinchū 

220 ǆƍ úȢŦȄ ĴȢű Yahiko, shin no tatakai sono ni 
La verdadera batalla de Yahiko 
(parte 1) 25 Jinchū 

221 ǆƍ úȢŦȄ ĴȢ° Yahiko, shin no tatakai sono san 
La verdadera batalla de Yahiko 
(parte 1) 25 Jinchū 

222 ǆƍ úȢŦȄ ĴȢ³ Yahiko, shin no tatakai sono shi 
La verdadera batalla de Yahiko 
(parte 1) 25 Jinchū 

223 ƴȞ�Ȟ� Yume to utsutsu to maboroshi Sueños, realidad e ilusiones 25 Jinchū 
224 úÎ Shinjitsu La verdad 25 Jinchū 
225 ȕȢÆǾ�āȢƗ Sono toki, ichijin no kaze 

Ese momento, una rafaga de 
viento 25 Jinchū 

226 Âȉȱ´ĳȩ Samurai kara shizoku49 e Guerrero contra samurái 25 Jinchū 
227 ȃȞ³ŲǾȃȞ�ý Ato yokka, ato hitori Cuatro días más, una persona más 25 Jinchū 
228 ĿȢŻń ĴŸ� �1&

¥= 
Otoko no senaka sono ichi: kenka-

ya saikai 

La espalda de un hombre 1: Se 
reabre el negocio de la pelea 26 Jinchū 

229 ĿȢŻń ĴŸű ÁȗÐ
Ũ´ 

Otoko no senaka sono ni: 

nitamonodōshi 

La espalda de un hombre 1: 
personas similares 26 Jinchū 

230 ĿȢŻń ĴŸ° ,ĳȢ
ïį 

Otoko no senaka so no san: kazoku 

no shōzō 

La espalda de un hombre 1: retrato 
de la familia 26 Jinchū 

 

49 Linaje de ascendencia samurái  
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231 ĿȢŻń ĴŸ³ �õİ
Ƃ 

Otoko no senaka sono shi: 

isshokusokuhatsu 

La espalda de un hombre 1: a 
punto de explosión 26 Jinchū 

232 ĿȢŻń ĴŸ� ��ƛ
Ã 

Otoko no senaka sono go: aku 

ichimonji 

La espalda de un hombre 1: el 
carácter de “maldad” 26 Jinchū 

233 
ĿȢŻń ĴŸǨ ±ƺȲ Otoko no senaka sono roku: 

yamanari 

La espalda de un hombre 1: sonido 
de la montaña 26 Jinchū 

234 ĿȢŻń ĴŸË Żńȣ
�ȳ 

Otoko no senaka sono nana: 

senaka wa kataru 

La espalda de un hombre 1: la 
espalda habla 26 Jinchū 

235 ȃȢŲ�ȗǾĕȢſȐ Ano hi mita, yuki no shirosa 
Blanco como la nieve que vi ese 
día 26 Jinchū 

236 ñǗ Jōriku Desembarque 26 Jinchū 
237 Ņ�Ȅ Nakatagai Pelea 26 Jinchū 
238 ³ĈƝ* Shisei henge Tranformación Shisei 27 Jinchū 
239 ³ûĸy-ªţĸĎǚ- Sūshin taiketsu -saitō tai seiryū- Batalla sūshin— Saitō vs. Seiryū 27 Jinchū 
240 ³ûĸy-ī¾ĸÔĄ- Sūshin taiketsu -aoshi tai suzaku- 

Batalla sūshin— Aoshi 
vs. Suzaku 27 Jinchū 

241 ³ûĸy-£Ÿèĸſ�- Sūshin taiketsu -sanosuke tai 

byakko- 

Batalla sūshin— Sanosuke 
vs. Byakko 27 Jinchū 

242 ³ûĸy-ǆƍĸ�ƕ- Sūshin taiketsu -yahiko tai genbu- 
Batalla sūshin— Yahiko 
vs. Genbu 27 Jinchū 

243 ǚ�¥� Ryūko saiken 
El dragón y el tigre se encuentran 
otra vez 27 Jinchū 

244 w~ Gekiken Golpes de espada 27 Jinchū 
245 ƋŖ�~ǘǾƖ® Hiten mitsurugi-ryū, fūsatsu Hiten mitsurigi-ryū derrotado 27 Jinchū 
246 š Kotae La respuesta 27 Jinchū 
247 ctƲ Kyōkeimyaku Nervios frenéticos 27 Jinchū 
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248 ŝȲ Ikari Furia 28 Jinchū 
249 øȗȟȳ�ơ Aratanaru ippo Un nuevo paso 28 Jinchū 
250 îPǾ¥Ȧ Egao, futatabi Sonrisa una vez más 28 Jinchū 
251 ɈɒȀɀȀɑȺɗɆ Hurry go round Date prisa da la vuelta 28 Jinchū 
252 ØƗ Akikaze Vientos de otoño 28 Jinchū 
253 ìåŲǩ Koharubiyori Día de primavera 28 Jinchū 
254 ĈĮ Seisō Años 28 Jinchū 
255 (Ùƭ)øȗȟȳąĺȩ (shūmaku) Aratanaru sedai e 

(Final) Hacía una nueva 
generación 28 Jinchū 

 


