
 
 

La poesía de los chinos del Istmo de Panamá 
 
por Luis Wong Vega, Ph.D. 
bioquímico y poeta chino-panameño. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Los chinos y su cultura en Latinoamérica. El caso de Panamá 
 
Los aspectos generales de la cultura milenaria china han sido conocidos y 
estudiados desde hace mucho tiempo en Latinoamérica y en el mundo, tal como 
se detalla en el prolijo ensayo “Las culturas de China y de América Latina:  
características, nexos históricos e influencias mutuas”, por Xu Shi Cheng (en el 
libro “China-Latinoamérica, Una visión sobre el nuevo papel de China en la 
región”, UNAM, México, 2008).  
 
Incluso sobre un tema tan particular como la poesía china, existe en lengua 
castellana un acervo de referencias bibliográficas grande e importante sobre esta 
poética (un ejemplo de ello se puede observar en el ensayo del colombiano Jorge 
Orlando Melo, publicado en 2013 y denominado “Literatura china: una breve lista 
de obras en español”, que incluye un listado enorme de textos).  
 
Por otro lado, el arribo de la etnia china a Panamá, así como su asentamiento, 
crecimiento y desarrollo, son hechos bastante conocidos. Algunos aspectos 
importantes de su evolución histórica en el Istmo han sido adecuadamente 
documentados aunque no suficientemente estudiados aún, en cuanto a la 
profundidad y los alcances de sus múltiples manifestaciones en terrenos como lo 
filosófico, lo sociológico, lo educativo, lo artístico-cultural, lo político, entre otros. 
 
Ensayos como los de Debra Lok Chun Siu ("At the Intersection of Nations: 
Diasporic Chinese in Panama and the Cultural Politics of Belonging"), de  Estorgio 
Chong Ruíz (“Los Chinos en la Sociedad Panameña”), del Dr. Ramón Mon 
(“Historia de la migración china durante la construcción del Ferrocarril de 
Panamá”), del Dr. Diego L. Chou (“Los chinos en Panamá 1850-1950”), de Berta 
Alicia Chen (“Cómo, cuándo y porqué llegaron los chinos a Panamá“), de 
Roberpiere César Augusto Villar (“Nuestra herencia oculta: desarrollo de la cultura 
china en Panamá en el siglo XIX”) o de Juan Tam (“Huellas Chinas en Panamá”) 
recogen, en forma segmentada, información valiosa pero aún insuficiente sobre el 
devenir de la etnia china en el istmo, desde su arribo. 
 



Pero a diferencia de otros países como México, Cuba o Perú (en donde esta 
interacción sinérgica está siendo sujeto de estudios en forma consistente desde 
hace años), en Panamá queda aún por analizar a fondo y de manera 
comprehensiva e integral su inestimable impacto, no solo sobre los miembros de 
la etnia china misma (y sobre sus descendientes) sino sobre el conjunto de una 
Nación panameña en permanente construcción. En otras palabras, sobre todos los 
fluidos órdenes la vida del país, incluyendo la cultura en general y, en particular, 
en la literatura. 
 
 
 
2. La literatura de los chinos de Ultramar. 
 
Desde hace varias décadas, tanto en China como en otras partes (notoriamente, 
en los Estados Unidos) se celebran periódicamente simposios y conferencias 
dedicados al estudio de la literatura china en ultramar. Un ejemplo notable son las 
Conferencias Internacionales sobre Literatura China de la Diáspora, organizados 
por el Departamento de Estudios Asiático-Americanos de la Universidad de 
California en Berkeley. 
 
Independientemente de ello, se han conducido relativamente pocos estudios sobre 
los aportes literarios de la etnia china (de la diáspora y de su descendencia) en el 
contexto latinoamericano y algunos de ellos tocan tangencialmente la situación en 
Panamá. En su gran mayoría, son trabajos recientes, publicados desde el año 
2000 a la fecha, que analizan esta interacción desde la perspectiva restringida de 
China (por ejemplo, el ensayo de la Dra. Luisa Shu-Ying Chang denominado 
"China en la literatura hispanoamericana contemporánea”) o desde la óptica 
unilateral de la universidad norteamericana (Dr. Huei Lan Yen, “Presencia y voces 
de escritores chino-latinoamericanos”). 
 
Particularmente interesante es el enjundioso compendio “Sinophone Studies: A 
Critical Reader”, editado por Shu-mei Shih, Chien-hsinTsai y Brian Bernards y 
publicado por Columbia University Press. En este libro se reúnen aportes de 
diversos estudiosos de ese campo denominado por los autores como “Estudios 
Sinófonos”, es decir, estudios sobre la literatura de la diáspora china y de sus 
descendientes, en el mundo (“Study of Sinitic-language cultures born of colonial 
and postcolonial influences”).  
 
El caso de Panamá (y el de varios países latinoamericanos, estudiados en 
respectivos apartados dentro del texto) es desarrollado por el profesor español 
Ignacio López-Calvo dentro de su ensayo “Latin America and the Caribbean in a 
Sinophone Studies Reader?”. Se centra en el análisis de trabajos de dos autores 
chino-panameños paradigmáticos (Eustorgio Chong Ruíz y Carlos F. Changmarín) 
y menciona, en un pie de página, un listado de autores chino-panameños de 
diversos géneros: cuento, poesía, ensayo, etc. 
 



Hasta la fecha, el autor que les escribe, no ha podido ubicar estudios sobre la 
literatura de los chino-panameños en general o sobre la poesía chino panameña 
en particular, excepto por la referencia de un ensayo que no ha sido posible ubicar 
en ninguna de las dos principales bibliotecas del país (ni en la Biblioteca Nacional 
Ernesto J. Castillero ni en la Biblioteca Universitaria Simón Bolívar): “De dragones 
y canarios chinos en la literatura panameña”, publicado por la Profesora Margarita 
Vásquez en 2003, en España. 
 
 
 
3. La Poesía Sino-descendiente. 
 
En diversos países desarrollados, existen antologías de poetas nacionales de 
origen chino, tales como “Chinese American Poetry: An Anthology (Asian 
American Voices)” de L. Ling-Chi Wang y Henry Y. H. Zhao, publicada por The 
University of Washington Press en 1992”; o “Premonitions: the Kaya anthology of 
new Asian-North American poetry (1995)” de Walter Lew; o “Swallowing Clouds: 
An Anthology of Chinese-Canadian Poetry (1999) o más recientemente “The Third 
Shore, the bilingual anthology of Chinese-English Poets in mutual translation”, 
publicada por Shearsman Books en el Reino Unido y simultáneamente por The 
Eastern Chinese Formal University Press en China, en 2013. 
 
Luego de búsquedas intensivas en diversos bancos de datos bibliográficos, este 
autor no ha podido encontrar ninguna antología de poetas de origen étnico chino 
en ningún país latinoamericano.  No obstante, tanto dentro como fuera del país, ha 
habido pasos previos en esa dirección, con la celebración de eventos regionales o 
nacionales que se centran en la literatura sino-descendiente, específicamente.   
 
Mencionamos como ejemplos a dos eventos en el extranjero: al “Primer Encuentro 
Internacional de escritores/as y poetas Afro-descendientes, Indígenas y Sino-
descendientes”, celebrado en Costa Rica, del 25 al 28 de octubre de 2011 (y que 
incluyó un Seminario sobre Literatura Sino-descendiente, a cargo de la Dra. Clara 
Chú) o el recién concluido “Encuentro Internacional de Poesía China-Colombia: El 
dragón en el valle de la poesía”, celebrado en Medellín en noviembre de 2013, con 
la participación de una pléyade importante de poetas de ambas orillas. 
 
En Panamá, y por varios años, el Centro Cultural Chino Panameño y la Asociación 
de Profesionales Chino Panameños condujeron actividades anuales consistentes 
en la presentación de autores panameños de origen chino (de diversos géneros: 
historiadores, poetas, cuentistas, etc.), por el Día del Poeta Chino, celebrado el 
Quinto Día del Quinto Mes Lunar, conmemorando al poeta patriota chino Qu Yuan 
(340-278 B.C.). Estas actividades se celebraron en la Biblioteca Fermín Chan, del 
Instituto Sun Yat Sen, por varios años. 
 
 
 
 



 
 
4. Vástagos del Dragón: 26 poetas chino-panameños. 
 
Movidos por el interés en salvaguardar y poner públicamente en valor, los aportes 
de las otras poéticas (las de las minorías) en Panamá, nos embarcamos en la 
labor de rescatar los trabajos dispersos de bardos panameños de origen chino y 
de presentarlos en un volumen compilatorio: la primera antología de poetas 
nacionales de origen chino, algo sin precedentes en Latinoamérica.  

El impacto y la trascendencia de nuestra antología previa, denominada “Rapsodia 
Antillana: selección bilingüe de poesía Afroantillana de Panamá” nos demostró la 
necesidad de asumir esta labor, esta vez con autores de la etnia china.  Al igual 
que en el caso de la poética afroantillano-panameña, tenemos acá el caso de una 
poética construida a lo largo de décadas; con el paciente y singular aporte de 
autores con una obra importante y oficio literario real; que resume una voz y una 
visión particular (la chino-panameña) derivada de sus orígenes sociales, culturales 
e históricos y moldeada por el tiempo y el mestizaje; y que coexiste, ignorada e 
invisibilizada hasta hoy, al lado de la poética oficial nacional. 

Esta antología se denomina “Vástagos del Dragón: 26 poetas chino-panameños” e 
incluye a los siguientes autores: Elidia Wong Miranda, Arturo "Chino" Hassán, 
Carlos Francisco Chang Marín, Arnoldo Díaz Wong, Antonio Wong, César Young 
Núñez, Eustorgio Chong Ruíz, Carlos Wong Broce, Julio Yao, Mozart Lee, David 
Choy, Jorge Kam Ríos, Gloria Young, Dagoberto Chung, Luis Wong Vega, Rita 
Wong Lew, Carlos Fong, Lucy Cristina Chau, Venicia Chang, Lisela Lao, Maribel 
Wang, David Ng, Brenda Lau, Wilson Ching., Ling Chao Rong y Shyno.  
 
Todos los poetas mencionados nacieron a lo largo del siglo XX. La primera poeta 
era bocatoreña y nació en 1911. El más joven es un rapero capitalino, nacido 
ochenta años después, en 1991. Incluye a pocas mujeres (solo ocho de 
veintiseis). Hay cantautores de diferentes géneros (música típica interiorana, 
balada, Asian Pop y Reggae-Rap). Hay personas dedicadas a todo tipo de 
profesiones (desde comerciantes hasta biólogos moleculares) y de todas las 
ideologías.  
 
Excepto Ling Chao Rong (nacido en China), todos son poetas chinos mestizos 
(hijos de un hogar mixto chino-latino) o criollos (nacidos en Panamá, de ambos 
padres chinos). Casi todos son de segunda o tercera generación. 
 
 
 
5. Una mirada breve y rápida sobre los poetas. 
 
Tanto en lenguaje como en tono, se nota una diferencia cualitativa importante 
entre escritores de la primera cohorte (nacidos durante la primera mitad del siglo 
XX) y los de las décadas subsiguientes.  En los primeros, el manejo de las formas 



de la poesía tradicional (a pesar de ser eminentemente versolibrista) es muy 
cuidadoso y trabajado y el tono oscila entre lo sublime y lo introspectivo, pero aún 
dentro de este matiz intimista, se nota un viso elegíaco. Creemos que este es el 
caso de Elidia Wong Miranda, Eustorgio Chong Ruíz y de Arnoldo Díaz Wong, por 
poner algunos ejemplos claros.  
 
Este aspecto es compartido por Carlos Francisco Chang Marín, quizás el poeta 
chino-panameño más importante dentro de nuestra literatura étnica y nacional, 
hasta la fecha. Chang Marín era capaz de emplear con singular maestría formas 
de la poesía clásica como los sonetos o el verso libre, indistintamente. La temática 
de este autor oscila entre el costumbrismo y la añoranza por el campo y el terruño, 
por un lado, y la denuncia política y testimonial, aspecto que lo distingue de los 
tres poetas anteriores.  
 
Fuertemente ligado a este factor acabado de mencionar, está el aspecto de 
aquellos vates chino-panameños que cultivaron la poesía política y/o de corte 
nacionalista, línea argumental presente en la poesía de varios autores. Chang 
Marín es un ejemplo de ello, pero no el único. Poetas como Antonio Wong, Mozart 
Lee o Carlos Wong Broce traducen su ideología marxista a la poesía, sin ambajes. 
Bardos como Julio Yao o David Choy trabajan la temática reivindicativa 
nacionalista y social, desde diferentes lenguajes (uno desde la décima tradicional; 
el otro, en letras de canciones con esta temática). 
 
El tema insignia (y reiterativo, en varios bardos antologados, ya sea de forma 
explícita o tácita) en la lírica chino-panameña es su condición diaspórica y la carga 
emocional y sentimental del chino expatriado. Poetas como Antonio Wong, Mozart 
Lee o Dagoberto Chung (y en alguna medida, Luis Wong Vega también), que 
hablan del pasado o de las vivencias de sus ancestros o de la presencia de China 
como paradigma conceptual, como desiderátum moral, como anhelo inalcanzable 
ante el paso inexorable del tiempo. 
 
Las ocho poetas antologadas (Elidia Wong Miranda, Gloria Young, Lucy Cristina 
Chau, Rita Wong Lew, Venicia Chang, Lisela Lao, Brenda Lau y Maribel Wang), 
asumen integralmente su condición femenina. Hay temas recurrentes en sus 
textos, como el tratamiento personal del asunto amoroso desde la perspectiva 
íntima de la mujer. Igualmente, sus reflexiones sobre la cotidianeidad y el conflicto 
subyacente entre la realidad y sus sueños y anhelos personales.   
 
La poesía de Elidia Wong Miranda es poesía erótica de alto vuelo.  Erotismo 
refinado y muy femenino. La lírica de Gloria Young también está imbuida de un 
erotismo fuerte y de mucha femineidad, traducida y reflejada a través de las 
experiencias de las que habla como mujer que se asume en primera persona, 
dentro de sus versos.  Lucy Chau es una observadora omnisciente de su realidad 
inmediata, aunque no una observadora pasiva. Habla de lo que ve y de lo que 
vive, con un leve tono sarcástico a veces o con una poesía que manifiesta sus 
emociones subjetivas en forma explícita, ante sentimientos como el amor, que la 
ponen a dudar o la hacen resguardarse. La poética de Venicia Chang es más 



sencilla. Trabaja mayormente el tema amoroso (aunque se atreve a tocar otros 
aspectos de su realidad circundante, tales como el tema ambiental) en un lenguaje 
que se basa en formas simples de la poesía rimada y, sobre los cuales, quedan 
algunos aspectos formales que depurar y otros que puede explorar aún más. Lo 
mismo podríamos decir de la lírica  de Lisela Lao, que se  centra en el tema 
amoroso. Maribel Wang se sale de este molde y presenta una poesía introspectiva 
y muy intimista. 
 
Otros poetas, desde un tono impersonal (por momentos, oscilando entre lo neutro 
y lo gris) y empleando un léxico más prosaico y directo, tratan sobre diversos 
temas de la contemporaneidad y de la cotidianeidad. Creemos que ese es el caso 
de autores como Carlos Fong y Dagoberto Chung. Con un lenguaje un poco más 
cargado de abstracción y cripticismo, sería también el caso de la poética de Luis 
Wong Vega.  Por otro lado, Jorge Kam combina en su poesía elementos 
abstracto-imaginativos con una intensión subliminal, filosófica y moralizante.  
 
Un expediente muy especial es el que representa César Young Núñez.  Este 
poeta personifica, en muchas formas, una mezcla de intelectual taciturno con 
juglar mordaz. Con agudeza, humor negro y brevedad, Young Núñez dibuja (o 
desdibuja y desnuda) paradojas de nuestra condición humana. A veces, hasta con 
cierto dejo de crueldad pero con un alto nivel de calidad literaria.   
 
Otro caso especial lo representa David Ng. Quizás, el poeta antologado que (de 
manera deliberada o no) se acerca más al sentido y a las formas de la poesía 
tradicional china. 
 
El texto incluye un apartado tácito: poetas correspondientes al grupo de los 
“Autores y/o Cantautores” de letras musicales dentro de géneros muy diversos. Se 
incluye acá al “Chino” Hassán, uno de los más importantes compositores de 
música popular panameña de todos los tiempos, pero también a un exitoso 
compositor y arreglista contemporáneo como David Choy o a Wilson Ching, un 
cantante emergente de música pop asiática contemporánea, con relativo éxito 
fuera de Panamá, o a Brenda Lau, una cantautora con mucha proyección local. 
Casos especiales lo representan el rapero-reguesero chino-panameño conocido 
como Shyno, todo un fenómeno singular dentro del entorno de la llamada música 
urbana nacional y que toca temáticas tabú derivadas de la marginalidad social, 
desde una visión personal muy controversial y empleando un lenguaje bastante 
fuerte; igualmente el también cantante y reguesero Iván Ling, mejor conocido 
como Ling Chao Rong, cuyas letras son de naturaleza romántica.  
 
 
 
6. Conclusiones. 
 
Como se puede ver, la poesía de los chinos de Panamá reúne a poetas de 
diferente concepción estético-literaria, de desigual manejo del lenguaje castellano 



y de las propias formas de la poesía, yendo desde la poesía tradicional rimada 
hasta la poesía vanguardista o expresiones culturales postmodernas.  
 
No obstante dar fe del hecho cultural irreversible de la asimilación sincrética, 
común en todos los autores antologados, la condición sino-descendiente está 
presente en todos: en algunos, de forma explícita y en otros no tan directamente, 
pero en todos se desprende aquello que nos hace orgullosamente chinos y 
panameños: nuestra herencia genética y cultural, nuestro “ethos” y nuestro 
“pathos”, nuestro orgullo y apego a China, la patria de nuestros ancestros, pero 
sobre todo el profundo amor a nuestra patria, Panamá.   
 
“Vástagos del Dragón” resulta ser, muy probablemente, el primer muestrario de 
obras de poetas chino-panameños (y de poetas sino-descendientes de algún país 
latinoamericano) preparado y publicado hasta la fecha. Con su publicación, se 
establece un precedente valiosísimo y de singular importancia y relevancia desde 
el punto de vista testimonial, documental, cultural, literario y poético, tanto para la 
poesía de esta etnia, para la poesía de la Nación panameña y para la literatura 
china global inclusive (que debe abarcar tanto a los bardos chinos del continente 
como a aquellos de su propia poética diaspórica, dispersos por Asia, América y el 
mundo).  
 
Con este libro, los Vástagos istmeños del Dragón muestran su inteligencia y su 
especial sensibilidad, las garras diáfanas de su talento literario y su vehemente 
corazón, chino y panameño, latiendo vigoroso a través de su poesía. 
 
 

Luis Wong Vega,  
Ciudad de Panamá, 1 de marzo de 2015. 
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