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. .  

INTRODUCCION 

La H i s t o r i a   d e   M e x i c o ,   t i e n e   m u c h o s   a s p e c t o s  a t r a t a r ,  uno  de  

e l t - o s ,  e s  e l  t e r n a   d e   e s t a   t e s i s ,   l a  cual- s e  l l a m a :  Los 

Chinos   en   Mex icco"  , " (  1 8 7 7  - 1 9 3 7 ) " .  

P a r a   r e a l i z a r   e s t a   i n v e s t i g a c i ó n   s e   p r o c e d i ó  a Lo s i g u i e n t e :  

e l  terna s u r g i ó   d e   q u e   e n   e l   o c t a v o   t r i m e s t r e   d e   l a   c a r r e r a   e n  

l a   U n i v e r s i d a d   R u t 6 n o m a   M e t r o p o l i t a n a ,   U n i d a d   I z t a p a l a p a ,   s e  

l l e v a   u n a   m a t e r i a   l a   c u a l -   s e   L l a m a   S e m i n a r i o  I ,  e l   d o c e n t e   d e  

e s t a   f u e   l a   m a e s t r a   V e r a  Valdez L a k o w s k v ,   e n   e s t a   m a t e r i a   s e  

v i e r o n   m u c h o s   a s p e c t o s   r e l a c i o n a o o s   c o n   l o s   c h i n o s ,   y a   q u e   e n  

e s t e   S e m i n a r i o   s e   t r a t 6   d e  1.I.eno l a s   c u l . t u r a s   a s i h t i c a s ,  y 

a p a r t i r   d e   a q u f ,   s e   d i 6   l a   i d e a   d e   h a c e r   e s t a   t e s . i s .  

L a s   l i m i t a c i o n e s   d e   e s t a   i n v e s t i g a c i h n   f u e r o n   v a r i a s :  

1 . -  La i n f o r m a c i b n   r e f e r e n t e  EI i - 05  c h i n o s   q u e   t i e n e  1.a 

S e c r e t a r i a   d e   R e l a c i o n e s   E x t e r i o r e s   e n  S U  F l r c h i v u  

H i s t l j r i c o ,   e s t a  muy d i s p e r s a ,  se t i e n e  que l a s  personas 

q u e   f o r m a r o n   e s t a   i n f o r m a c i h n ,   n o   d e t a l l a n   d e L   t o d o   l o s  

h e c h o s  y a s i   h a y   m u c h a s   l a g u n a s ,  y c o n   e s t o   s e   t i e n e   q u e  

h a c e r   u n   b u e n   e s f u e r z o   p a r a   p o d e r   c u e s t i o n a r   t o d a  l a  

i n f u r m a c i b n   r e c a b a d a .  

2 . -  La i n f o r m a c i b n   d e   l o s   p e r i 6 d i c o s  n o  es t8   corny? l -e ta i  p ~ ~ e s  

hay  mucha clue n o  s e  presta, y p o r  l o   t a n t o ,  tsmtli12n SP 

t i e n e   q u e   h a y   q u e   h a c e r   u n   b u e n   e s f u e r z o   p a r a   p o d e r  

i n t e r p r e t a r  l a  i n f o r m a c i b n .  

3 . -  La i n f o r r n a c i 6 n   d e  l o s  l i b r o s   e s t a   b i e n ,   p e r o   c a e   m u c h a s  

veces   en  l a   r e p e t i c i l s n .  



4 . -  Eí. t i e m p o , ,   f a c t o r   f u n d a m e n t a l .  , pf.r~)sto que e s t a  

i n v e s t i g a c i b n   s e   l L e v 6  3 a n o s   e n   p o d e r   r e a l i z a r c e .  

5 . -  E l  f a c t o r   e c o n b m i c o ,   L a   t e s i s   s e   l l e v h  a cabo  con  muchos 

g a s t o s ,   p e r o   c r e o   q u e  valii, l a   p e n a .  

F o r  l o  que c o n   e s t a s   l i m i t a c i o n e s   s e   p a r t i i  de l o   ~ ~ i g l ~ i e n t e :  

D e s d e   L a   é p o c a   d e   P o r f i r i o   D i a z ,  Lo5 c h i n o s   f u e r o n   t r a i d o s  a 

M é x i c o  como t r a b a j a d o r e s ,  a l o s  c h i n o s   l e s   e s p e r a b a n   a r d u a s  

t a r e a s   e n  Los campos a g r í c o l a s ,   e n   L a s   c o n s t r u c c i o n e s  deC 

F e r r o c a r r i C   d e   T e h u a n t e p e c  y e n  E'L C e n t r a l   M e x i c a n o .  

En e s t o s   t r a b a j o s  Los  c h i n o s   L a b o r a b a n   c e r c a   d e  1 8  h o r a s   a i  

d l a ,   d u r a n t e  su j o r n a d a   l a b o r a l ,   r e c i b í a n   u n   t r a t o   i n d e b i d o ,  

p o r   l o   c u a l   m u c h o s   d e   e l L o s   s e   d e d i c a r o n   a l   c o m e r c i . ~  

amblJ lan te  y o t r a s   a c t i v i d a d e s   q u e   l o s   L l e v a r o n  a t e n e r  

p r o b l e m a s   d e   c o n v i v e n c i a  con l a   p o b l a c i b n   m e x i c a n a ,  

o c a c i o n t 3 n d o s e   s e n t i m i e n t o s   x e n o f o b o s  y c o n f l i c t o s   e n  ( . a  

r e l a c i f i n   d i p l o m a t i c a   e n t r e   M e x i c o  y e l   I r n p e r i o  de C h i n a .  

El- T r a t a d o   d e   Q m i s t a d  , C o m e r c i o  y N a v e g a c i 6 n ,   q u e  s e  f i r m 6  

e n t r e   M e x i c o  y eL I m p e r i o   d e   C h i n a   e n  '1899, f u e   u n   p a l e a t i v o  

p a r a   s o l u c i o n a r  Los p r o b l e m a s  que c a u s a r o n  Los c h i n o s  

r a d i c a d o s   e n   M e x i c o .  

M e x i c o   e n   e s t e   m i s m o   a f i o   r e c i b i a  m8s c h i n o s ,   e s t o s   y a  

t u v i e r o n   u n   c o n t r a t o   d e   t r a b a j o  y a muchos s e  L e s   a s i g n t ,  

t r a b a j o s   e n   l a s   " Z o n a s  de  t i e r r - a   c a l i e n t e   d e   M e x i c o " ,   L o s  

e s t a d o s  de  T a m p i c o ,   M o n t e r r e y ,   S o n o r a ,   S i n a l o a ,   C h i h u a h u a ,  

V e r a c r u z ,   O a x a c a ,   C h i a p a s ,   e t ( : ,  se  empezaron  a p o b l a r   d e  

c h i n o s ,   l o s   c u a l e s   f u e r o n   visto:^, como l o s  m e j o r e s   " m o t o r e s  

d e   s a n g r e  Y t r a b a j o " ,   q u e  eC p a í s   n e c e s i t a b a   p a r a   L o g r a r  La 



t a n   a n s i a d a   p r o s p e r i d a d   n a c i . o n a l .  

F1 p a r t i r  del-  s i g l o  X X ,  l o s   c h i n o s   t u v i e r o n   m e j o r e s  

c o n d i c i o n e s   d e   v i d a ,   s u   j o r n a d a   d e   t r a b a j o  s e  r e d u c i b  a 8 

h o r a s   d i a r i a s ,   t e n í a n   e l   s e r v i c i o   m e d i c o   g r a t u i t o ,  l a  

v i v i e n d a  y c o m e d o r   e r a n   b a r a t o s .  

L o s  c h i n o s   c o n   m u c h o s   e s f u e r z o s   l o g r a r o n   j u n t a r   s u   c a p i t a l  y 

p o n e r  sus  n e g o c i o s   d e n t r o   d e l .   m e r c a d o   n a c i o n a l ,   b u e n o s  

c o m e r c i o s ,  l o s  c u a L e s   ! e s   d e j a r o n   d i n e r o ,  y e s t o  

daf iaba a L a   e c o n o m i a   d e l   c o m e r c i a n t e   m e x i c a n o ,   p u e s   v e í a  

e f e c t a d o s  SIJS i n t e r e s e s   a l   b a j a r   l a   v e n t a  de SIJS p r o d u c t o s .  

Con 1.a a n t i p a t f a   n a c i o n a l ,   m u c h o s   c h i n o s   t u v i e r o n   q u e  

empezar  a c a m b i a r   d e   f o r m a  de  g a n a r s e   e l   s ~ s t e n t o ,  y asI .  

n a c i e r o n  l o s  c a f e s   d e   c h i n o s   l o s   c u a l e s   s e   f u e r o n   f o r m a n d o  en 

e l   D i s t r i t o   F e d e r a l ,  y z o n a s   a l e c l a f l a s   a l   c e n t r o   d e   M e x i c o .  

E ~ t o s   n u e v o s   c a f @ s  de  c h i n o s   l o g r a r o n   d o s   o b j e t i v o s :  

1 . -  A y u d a r  a sus   compa f le ros   de  casta! d8ndn l-es   t r aba jos ,  catre 

m e n c i o n a r   a q u i ,   q u e  lo.; c a f e s   d e   c h i n o s  c! o t r o s   n e g o c i o s  

S O L O  e r a n   m a n e j a d o s   p o r   c h i n o s  y l o s   i j u e f i o s   e m p l e a b a n  a 

mas c h i n o s ,   n u n c a   e m p l e a r o n  a o t r a   p e r s o n a  que n o   f u e r a  

de s u   n a c i o n a l i d a d  a 

2 . -  Con e s t o s   c a f e s   l o g r a r o n   e s t a b i l i z a r s e   e c o n d m i c a m e n t e  y 

p o l í t i c a m e n t e ,   y a  que a s í   n o   m o l e s t a b a n   e l   c o m e r c i . 0  

n a c i o n a l .  

P e r o  Los c h i n o s ,   n o   f u e r o n   a c e p t a d o s   p o r   l a   p o b l a c i h n  

m e x i c a n a  por Lo s i g u i e n t e :  

1 . -  P o r  s u   f o r m a   c a l l a d a  y s u m i s a ;   t e n i a n   m u c h n s  

p r o b l e m a s   c o n   L a   s o c i e d a d   m e x i c a n a .  

Ei 



2.- Apoyaba  todo aquello  que le dejara  dinero, y nunca 

hacia  algo  gratis. 

3.- Su  afhn  en el. juego, lo hacia  muchas  veces  que  por el 

dinero llegara a matar. 

4.- Cuando fumaba opio, se convertia  en  un  ser  peligroso, 

pues  estaba fuera de  sus  cabales. 

S . -  Luchaba  por  ser el mejor,  juntar  dinero,  hacerlo 

producir, y con  esto  se  convertia  en  un  avaro  de 

primera, ya que la mayoria  de  veces  dejaba  de  comer 

bien  con tal de tener mhs. 

6.- Cuando  no  tuvieron  un  trabajo  seguro  en Mexico, 

muchos  chinos  intentaron  cruzar la frontera  mexicana 

e introducirse a los Estados Unidos, pero  se  tiene 

que  ningOn  chino  llegd a pasar a los Estados Unidos, 

por la frontera  mexicana. 

7.- Muchos chinos, con los sentimientos anti-chinos, solo 

buscaron  problemas,  como  se  dio el caso  que  en 1933, 

se  llegaron a expulzar  cerca  de 2000 chinos en 
1 

Mexico,  etc. 

Pero  es  que el chino,  es un mentiroso,  pues  para  lograr 

sus  prop6sitosJ  mentian, y así  tenian  muchos  problemas, y 

cuando  eran  encarceLados, les gustaba  estar  en la carcel, ya 

que  muchos  de  ellos  decian  que  en la cBrcel,  tenian  casa y 

comida  gratis. 

Estas y otras  tantas  causas,  se  encontraban a lo largo  de 

esta  tesis, pero  tenemos  que la relaci6n transpacifica, 

nunca  fue  buena  por faCta de COMUNICACI-ON, ya que  muchos 

problemas  ocacionados  por los chinos  tenian  una  soluci6n 

4 



rbpida,  pero el Gobierno  de  Mexico , no  daba la soluci4n 

debida, y la mayoría  de los chinos  se  pasaban  meses  en La 

cbrcel, por  problemas  que  ameritaban  uno o dos  dias  de 

cbrcel. 

Y es  que  muchos  chinos  se  parecen mucho, su parecido 

fison6mic0, es  sorprendente, y a veces un  chino  pagaba lo que 

otro  hacía. 

La base  fundamental  de la relaci6n traspacífica,  nunca se 

llev6 a cabo  como  debia  ser, ya que  no  se  dio o no  se  supo 

llevar  adecuadamente la comunicaci6n  que  se  necesita para que 

dos naciones  amigas  se lleven  como taC. 

Con Lbzaro Cardenas, la relacidn traspacifica, se vino a 

mejorar, ya que esta  Presidente,  orden6  muchos  problemas  de 

chinos  con  mexicanos, y a partir  de 1937, Mexico y la 

República  de China, llevan  adecuadas  relaciones  amistosas, ya 

que  muchos  concidieron  que lo mejor  seria  llevar  una  buena 

amistad  con el pueblo  mexicano, y as1 ir a la par  con la 

sociedad  mexicana. 

R este  trabajo  de  investigaci6n le faltan  aspectos 

referentes a la relaci6n  transpacifica,  por Lo  que  en 

futuras  investigaciones,  seria  bueno  seguir  uniendo  cabos 

para  entender y explicar  mejor la relaci6n  diplometica  entre 

Mexico y la República  de  China. 

. -  ANTECEDENTES  HISTORICOS. 
b -  . .  LOS CHINOS EN MEXICO, (1877 - 1910). 
IespuCs de la guerra  contra los Estados Unidos, Mexico  conservaba 

lastantes regiones  de  tierras fertiles,  que eran  propiedad  de la 

i 
I 
I 
I 

i 
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aci6n, y que  estaban  escasamente  pobladas. 

1 Gobierno  Mexicano, con esta situaci6nJ  form6 la base 

undamental  para  atraer la inmigraci6n  extranjera,  se  pens6  en 

Sta para  desarrollar los sectores agricola, comercial  e 

ndustrial, las autoridades  mexicanas  pensaban  que si las tierras 

Brtiles incultas,  fueran  trabajadas por  extranjeros  laboriosos, 

e tendría como  resultado la prosperidad  nacional,  durante el 

iglo XIX. ( 1 )  

a politica  colonizadora  que  se  siguío  durante el regimen  del 

residente  Porfirio Diaz; fue  de la siguiente  manera: 

1.- Rtraer  por  cuenta  del  gobierno a l o s  colonos. 

2.- Dotarlos  de tierras, compradas a los particulares, 

primero, y desput5.s tomadas  de los baldios. 

3.- Pagarles el transporte, y 

4.- Refaccionarlos  con los implementos  nacesarios. 

- Navarro J Moises m !z,g c . o ~ o ! ? . . i . ~ a c . i . 6 . ~  en Mexi&!!.& 1871 1 

-I 1910. Mexico:  Fondo  de Cultura 

Econ6mica. 

1 P. 

ero mas tarde, ante los fracasos  de la colonizaci6n  oficial y la 

rosperidad  de  algunas  colonias  creadas  por  particulares; el 

lobierno aseguraba  que la colonizaci6n  oficial  s6lo  habia  buscado 

lar ejemplo y estimuLo a las empresas  privadas y hasta  inducir a 

. os  colonos a que  vinieran  por  cuenta  propia,  como  ocurria  en 

lrgentina. 

:I gobierno  renunci6 a la colonizaci6n oficial, y a l  final 

.econoci6 su fracaso, y afirm6  que  ayudaría  con la remoci6n  de los 

Y 

IbstBculos mayores,  es  decir,  con  Las  medidas  indirectas  que 
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aciLitaran La colonizaci6n  privada. 

n 1877 Vicente Riva Palacio,  quien  en  esa fecha, fue el Ministro 

e Fomento,  inquirid  por  parte  de Los gobernadores  de Los estados 

e Las posibilidades  de la coLonizaci6n, y con  este apoyo, el 

obierno  estaba  resuelto a "hacer toda clase  de  sacrificios  para 

traer a los extranjeros  honrados y Laboriosos, y procurar el 

stablecimiento y radicaci6n  en el suelo  mexicano". (2) 

íva Palacio,  explic6  que Los recursos  naturales  que tenía La 

aci6n, eran  riquísimos, y solo faLtaba  explotarlos, pero  para 

S t o  era necesario La emigraci6n  extranjera. 

ambidn  en  este  mismo ano, se  promulg6 una Ley que  estipulaba, Lo 

eferente a la adquisici6n  de  terrenos  por  parte  de Los 

migrantes,  con esta Ley, cualquier  adulto  que  emigrara a  Mexico, 

odría comprar 2.500 hectbreas  de  terrenos  nacionales, al emigrante 

irigente y laborioso, se Le cederían  gratuitamente 100 hectbreas 

e  terrenos, si cuLtivaba  un  mínimo  de 10  hectbreas  durante  cinco 

fios consecutivos. 

. Ob, cit. 4, 5. p .  

L colono  pagarla las contribuciones  municipaLes y la importaci6n 

' e  utensiLios y materiales  que  utilizarla para su  beneficio. 

:on La moviLizaci6n  extranjera; el gobierno  mexicano  buscaba  mbs 

lue nada: 

"Llenar  de  individuos dirigentes, honrados y laboriosos 

Las zonas  caLientes  de  Mexico". 

:on la construccibn  del  Ferrocarril  de  Tehuantepec  en 1880, 

?arios  ideolbgos  de esa epoca, velan  con  buena  raz6n La 

?migraci6n, y mas que  nada los sobditos chinos,  quienes estaban 

7 



Dnsiderados  como las mejores  "mdquinas  de  trabajo" para  lograr la 

an ansiada  prosperidad  nacional. ( 3 )  

ero a parte  de los chinos, se  pedian  que  vinieran a Mexico; 

4 5 0 5 ,  alemanes,  ingleses,  noruegos,  suecos,  canarios,  etc. 

n sí todo aquel  individuo  que  ayudara a la terminaci6n  de tan 

nportante vía de  comunicaci6n para la República  Mexicana. 

ero para que  todos  estos  individuos  vinieran a Mexico era 

ecesario  proporcionarLes  tierras, y en 1882, surgi6 el problema 

e reparticibn  de tierras, el gobierno  no  pudo  ceder las tierras 

ue  había  prometido, y menos  deslindar los  terrenos  baldios. 

ste  problema se fue  solucionando  con eL paso  del tiempo, y el 

eslinde  de Las  tierras  nacionales  se  empezaba a promover  para 

avorecer la colonizaci6nJ la cual  se  dej6 a empresas  privadas, 

or que  se  convecib  de  que "la acci6n  particular  estimuLada  por eL 

nterks  privado es mucho  mas  eficaz  que la oficial".* 

. -  Idem. 4, 5. p. 

1 Presidente Diez, reiter6  que  su  política era promover 

ndirectamente la colonizacibn, y con esta  resoluci6n,  "et 

roblema  de l a  colonizaci6n  quedarla  resuelto,  como una 

onsecuencia  de la acci6n  gubernamental  sobre l o s  demhs  ramos 

dministrativos". 

:on esta resoluci6n  presidencial,  se  garantizaban a Los 

.nmigrantes el goce  de  garantías y derechos, Los cuales  hacian m8s 

:omoda  su  estancia  dentro  del  territorio nacional, y dentro  de 

tstas garantías y derechos,  se  estipulaba  que los inmigrantes 

:Ontarian  con una  libertad  de  cultos, los hombres  quedarian 

!xentos del  Servicio Militar, y los hijos  de  estos  tendrían los 

lerechos de  que  gosa todo mexicano. 



on la formulaci6n  de los contratos  por  parte  de las compaflias 

avieras  para la transportaci6n  de los inmigrantes a Mexico, se 

eneralizb la idea  de atraer a toda la gente  que  fuera  capaz  de 

rabajar las tierras  que el gobierno  mexicano  habia  adquirido para 

a formaci6n de  colonias  de los inmigrantes. 

abe  mencionar aqui, que los chinos  durante el siglo XIX no  fueron 

ransportados  para  formar  colonias,  sino  como  peones,  en 

ondiciones  de  "herramientas" 6 "mdquinas  de  trabajo",  como lo 

encion6 la prensa  positivista. ( 4 )  

n 1880 lLeg6 a l  Mexico, la primera  gran  remesa  de  chinos  sin 

ontrato,  fueron 500, su  destino fue, el Ferrocarril  de 

ehuantepec y las plantaciones  tropicales  de  Yucatan. 

n 1881 se le pidio a Ignacio  Mariscal,  quien  estaba al frente  de 

a Secretaria  de  Relaciones  Exteriores,  averiguara la 

osibilidad  de  establecer  relaciones  oficiales  con el Imperio  de 

hina,  pues  se  hacia  necesario,  impulsar la circulaci6n  del  peso 

lexicano en  esa regibn y fomentar el intercambio  comercial 

eneficioso. 

. -  Idem. 32, 33, 34. p. 
)entro  de los objetivos  que  perseguía el gobierno  mexicano, el 

mplantar  negociaciones  con el Imperio  de China, se  destacan  dos 

juntos: 

1.- Colocacibn  de la plata  en los mercados  asidticos. 

2.- Favorecer la emigraci6n china en M ~ X C O ,  para  promover el 

desarrollo  de las  llamadas  "zonas  de tierra  caliente  de 

Mbxico" . 
:on La migraci6n china, se  provey6 a Mexico,  de  una  nueva  forma  de 
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zrvidumbre, a dichos  chinos, les esperaban  arduas  tareas en las 

lantaciones  tropicales, en la construci6n  del  Ferrocarril  de 

ehuantepec, en las minas,  donde no  fueron muy buenos  para 

esempeflar activamente  este  trabajo. 

o r  La misera  situaci6n  que  vivieron La mayoría  de  trabajadores 

hinos  en  Mexico,  se les di6  el  nombre  generico  de  "coolies",  que 

ignificaba compaflero de  casta,  quienes  con la costumbre queja de 

ue  recibian  maLos  tratos  por los ciudadanos  mexicanos,  decideron 

ar sus  quejas a sus  mhximos  representantes, y estos a l  ver la 

riste  situaci6n  de  sus  compatriotas,  buscaron una  pronta  solucibn 

los problemas  de  sus  súbditos. 

or esta  razdn  en 1884, se  inicid el Trhmite  para  eLaborar el Tra- 

ado  de Amistad, Comercio y Navegaci6n,  con  Mexico, el  cual 

oncluy6  en  1899. ( 5 )  

a firma de  Tratado  se  11ev6 a cabo  por los respectivos 

mbajadores  plenipotenciarios  del  Imperio  de China; Wu T'ing Fang 

de  Mexico; Manuel  de  Rzpiroz. 

. -  Valdes  Lakowsky,  Vera. _.-__-I__ Vinculaciones "_ Sino - - Mexicanas,, 

".-._.." Albores y Testimonios.  (1874 2 

1899). - Mexico:  Universidad  Nacional 

Autdnoma de  Mexico. 1981.  83 p. 

'on  este Tratado, Mexico y el Imperio  de China, buscaron  mejores 

ondiciones  de  partida,  como  por  ejemplo, Mexico; al enviar a su 

¡Cata y demds  productos  mercantiles,  aseguraba la posibilidad  de 

.ener  m4s  dinero  del  exterior,  por  su parte, el Imperio de China 

1 1  enviar a sus  súbditos a Mexico;  aminoraba  su  poblacibn,  pero lo 

.mportante  de  todo esto, es  que los chinos  que  vinieron a trabajar 

I Mexico,  pasaron  por  infinidad  de  problemas  para  poder  adaptarse 
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La sociedad  mexicana, y aparte  de  esto  sobrevivir, ya que los 

ueldos  que  recibían  eran muy malos y muchos  chinos  con La maLa 

ituaci6n  de vida que  llevaban  eran  causantes  de  muchos  problemas, 

os cuales a veces  no  eran  solucionados, y con  esta  situacibn  Los 

hinos  se  convirtieron  en los eternos  quejosos. 

o que  se  buscaba  en  este Tratado, era mBs  que nada, garantías 

ara la soLuci6n  de las necesidades  de  ambos  países. 

a posici6n  de La política  porfirista  dentro  de  este Tratado, fue 

e  que a como  diera Lugar se  asegurara eL establecimiento  de 

elaciones  comerciales,  dipLomdticas,  culturaLes y sociales, con 

I Imperio  de China, la lectura del Tratado, presenta  en  primer 

ugar La consoLidaci6n  de Los  objetivos  de  migracibn y comercio 

ue Le habian  motivado, y el texto  difinitivo  del  Tratado  produce 

a impresibn  de  ser  un  Tratado  en Terminos de igualdad, se  promete 

az y amistad  perpetuas  entre Las dos naciones. 

1 Presidente Díaz, aclar6  que a l  concertarse tan  importante 

ratado  para  ambas  naciones]  Mexico  había  podido  ingresar a La 

orriente  de  "soLidaridad"  que  "mueve a los estados  civilizados", 

que  por Lo  tanto, mediante  dicho  Tratado  se  había  logrado La 

efenza  de la Integridad  Nacional. 

m a  vez  firmando el Tratado,  era de  esperarse  que  se  facilitaran 

os objetivos  que las partes  perseguían,  pero  sin  embargo  no  fue 

:si ] su  consertaci6n  se  realizb  tardibmente y su  implementacidn 

.auzb  efectos  contrarios a Los  esperados. 

'or Lo tanto, el Tratado  Sino-Mexicano  de 1899 no  cumpLio los 

rbjetivos que  Llevaron  a Las dos naciones a su  concertaci6n. 

:L Onico  elemento  positivo  que  aport6  fue La continuidad  de las 
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elaciones  diplomhticas,  mismas  que  no  se  interrumpieron,  ante 

DS disturbios  originados  por la inrnigraci61-1, ni por el cambio  de 

istemas  gubernamentales. 

si la firma del Tratado  result6  extemporanea,  pues  adembs  de 

os comflictos  citados,  referentes a los problemas  de la 

nigracidn, no  pudo  ser  utilizado  para  aminorar los problemas  de 

a plata, puesto  que la imposici6n  del  patrbn oro era  inminente; 

i fue  un  instrumento  para  asegurar el beneficio  reciproco y 

firmar las respectivas soberanias, ni eLimin6 a los 

ntermediarios  para  mejorar la situaci6n ,econbmica de las naciones 

articipantes. (6) 

1 Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n,  pactado  entre  Mexico 

el Imperio  de China, no  cumpli6 su cometido comercial, no 

torgd los beneficios  esperados a l  concluir la clhusura  de  "Naci6n 

IBS favorecida", su Único  planteamiento  fue  referente a la 

nmigracidn,  aún  cuando a este  respecto  se  prestan dos 

eribaciones: 

1.- E l  Imperio  de China, se  interezaba en aLigerar las 

cargas  estatales  permitiendo la salida de su poblac96n 

a otras  naciones,  por Lo que  se  comprende,  que el 

Imperio  de China,  quería  disminuir su  pobLaci6n y no  

recibir mbs. 

. -  Ob, Cit. 154, 1 5 5 .  p. 

lexico a su vez, necesitaba  poblaci6n y siguiendo  su  política  de 

lodernizaci6n se  propuso  atraer a la fuerza  de  trabajo  china,  es 

lecir estaba en  posibilidad  de  recibir  emigrantes y no 

!nviarlos, si a esto  se  suman las condiciones  criticas  del  Imperio 

le China, es  de  preguntasre si algún  mexicano tuviera la 
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ssibilidad  de  costear un viaje  de t a l  naturaleza,  puesto  que  un 

>dígena,  obrero o campesino,  no  podrían ni habla  quienes les 

inanciara un viaje  de t a l  magnitud,  de ahi la improcedencia y 

slacia de las bases  del  Tratado  en  cuanto la emigraci6n. 

2.- Se  refiere  que  en la prhctica el Tratado  cumpli6  con 

su  cometido,  pues  se  efectu6 el desplazamiento  en 

masa  de  chinos  hacia las tierras  mexicanas. 

ero aunque  se dib, l o s  resultados  que  ofreci6  fueron  negativos, 

por lo tanto se convirti6  en una  fuente  de  controversia. 

1 Tratado  Sino-Mexicano,  constituy6 el precedente  para la 

ontinuaci6n,  en  otros  terminos, y objetivos  de la relaci6n 

ranspacifica. ( 7 )  

1 transcurrir el siglo X X  y sobrevenir los cambios 

ubernamentales, el Tratado  subsistib, MtSxico reconocib el 

obierno  chilno  en  1912 y, posteriormente  durante la Segunda 

uerra  Mundial  en 1939, sostuvo  su  posícidn  bajo la base de que 

hina  era un  pueblo  que luchaba  por  conservar su soberanía y 

ibertad. 

- Valdes Lakowsk~ , Vera. Y..L~ExL.s-LO-.Q.~A Sl-n-~-z!lexicanas AL!LQI..~z Y 

Testimonios. I._._. .... " _ _  (1874 - - - 1899). ." "_ 199 p. 

.I LA INMIGRACION CHINR EN MEXIC0,(1877 -1910). 

1 llegar  a  tierras  mexicanas los chinos, eran  entregados a los 

ontratistas,  quienes  tienen la responsabilidad de darles 

lojamento y comida  hasta  venderlos, la venta de los chinos era a 

'eces incosteable, ya que el pasaje  de estos, era m8s  caro  que su 

'ealizacibn  de  venta en  el mercado. ( 8 )  

'ambien  estos  contratistas les pagaban  su  pasaje a l o s  chinos 
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Jienes  se  veían  obligados a obedecer a i  contratista, ya que el 

-a el responsable  de los chinos  en las tierras  mexicanas. 

3 tiene  tambien  que el chino  que  sufriera  un  accidente  en  el 

ranscurso  del viaje, el caplthn  del  navío era el responsable  de 

3 que le sucediera, si un  chino llegaba a morir, el contratista, 

ecibia su  dinero  que  pagaba  por el chino  comprado. 

os chinos  que  Llegaron  en  estas  fechas a Mexico, eran  tratados 

eor  que los esclavos negros, trabajaban  m8s  de 18 horas diarias, 

era estos  chinos  eran  aptos  para  ciertos trabajos, y se  veian Cas 

esvandadas  de  chinos  que  no  querían trabajar, y esto ya era un 

roblema  que el Gobierno  Mexicano  tenía  que  resolver,  puesto  que a 

iario  se  tenian  problemas  con Los chinos. 

os embajadores  chinos  en Mexico, creyeron  que  con el Tratado  de 

mistad, Comercio y Navegaci61-1,  este  viejo  problema  quedaria 

esuelto,  pero  no  fue asi y siguieron llegando m8s chinos a 

Cxico, y en 1891, llegaron 1200, los cuales  tuvieron la garantia 

e  trabajar ya con  un  contrato. 

. -  Aguirre  BeLtran,  GonzaCo.  Poblaci6n  Neqra -e,n M.x,&,co 
Editorial,  Fondo  de  Cultura 

Econ6mica. Mexico,  1972. 5 2  p. 

odos  estos  chinos  fueron  destindos a diferantes empleos, y aL 

onocer la suerte  de  sus  dem8s  compatriotas  que  antes  habian 

enido a MCx i co ,  varios de  estos trabajadores, al  no 

condicionarse a sus  empleos,  pronto  dejaron estos, con esta 

ituaci6n,  se  conbirtieron  en  desempleados, y asi empezaron a 

ausar  serios  problemas,  provocando  que  se diera el primer 

lovimiento anti-chino  en varias parted  de  Mexico. ( 9 )  

#e tiene  que  Salvador  Malo,  viejo  contratista, se enfrentb a dos 
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erios  problemas, los cuales  paralizaron  temporalmente los 

rabajos  de la construcci6n  del  Ferrocarril de Tehuantepec,  estos 

Jeron: 

1.- La desvandada  de  chinos  de  sus  trabajos y, 

2.- Los nuevos  obsthculos  topogrhficos. 

ero es  necesario  senalar  que  con  respecto a otros  inmigrantes, 

os chinos  siempre  recibían  malos  tratos  desde la salida  de su 

ais de origen, el  principal problema  de los chinos  se debía a su 

orma de tratar a la gente, la cual era desconfiada y tosca, por 

Sta situaci6n  se les trataba mal, y por  m6s  confianza  que el 

ueblo  mexicano Les  diera, lo chinos  no la supieron apreciar, con 

Sta y otras  razones, los chinos  fueron  objeto de asaltos, 

umillaciones,  vejaciones y a veces  asesinados. 

os chinos  preferían  dejar  su  trabajo y convertirse  en vagos, 

ometiendo  toda  clase  de delitos, por lo que se les detenía muy 

eguido, y estos  chinos  buscaban  su  encarcelamiento, ya que  en la 

hrcel  tendrian  comida y casa. 

. - Cortes, Enrique. Relac.i,p_nes E-nintre Mexico y J a ~ 6 n  Durante 

-.-.-.. Porfiriato.  Mexico:  Secretaría  de 

Relaciones  Exteriores. 1 9 8 0 .  54 p. 

1 príncípio del siglo X X ,  llegaron  mds  trabajadores  chinos a 

lt2xico, estos  eran  contratados  por  tres aflos, su jornada laboral 

.ra de 10 horas diarias, descansaban l o s  domingos, su  salario 

!staba de  acuerdo a los que  realizaban,  por  ejemplo:  aquellos 

*hinos  que  trabajaban  en las minas  recibían 60 centavos  por 

onelada  de  carb6n  extraida,  con  pequenos  bonos  para  aquellos 

lue extrajieran  mas  de 100 toneladas a l  mes. ( I O )  
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I trabajador  esihtico,  pagaba eL aLquiLer  de su vivienda, eL 

3medor y eL servicio  medico  corrían  por cuenta del  patr6n que l o s  

3ntrataba. 

3n ksta  mejoria  de Los servicios,  llegaron a Mexico, mhs  remesas 

S chinos,  se Les  ocup6  en las fincas  henequeneras,  en l o s  

Smbradios  de  cafe y tabaco, en La construcci6n  de  otras  vias  de 

omunicaci6n, en La agricultura,  horticultura,  servicio  domestico, 

donde  1Legaron a especializarce  fue  en la fabricacidn y venta de 

elados. 

os chinos  trabajaron  con  gran exito, en los campos  algodoneros  de 
b 

oahuila,  se  mencionb  en 1907, que  no  seria  remoto  que  suplieran a 

os peones  mexicanos,  "monopoLizando l o s  trabajos  agricolas". 

e  tiene  que esta  fue una de las razones  por Las cuales los 

exicanos  establecidos  en el norte  de la RepOblica,  empezaran a 

omentar las campanas  anti-chinas, ya que  estas  fueron  de  funestas 

onsecuencias. 

e  tiene  que los chinos  radicados  en Los estados deL norte  de 

Cxico  se les consider6  como los "mejores  motores  de  sangre"  que 

Cxico  necesitaba  para  salir  adelante,  pero  estos  chinos a l  

.anejar el comercio  en  estos estados, se  fueron  apoderando  poco a 

O C O  del  mercado  nacional, y asi surgieron  infinidad  de  problemas 

or esta cuesti6n. 

e  1Legaron a tener  infinidad  de  probLemas  por  esta  situaci6n, La 

I 

uaL lLev6 a la Legacidn  china en Mexico, a pedir la protecci6n  de 

ngLaterra,  quein  por  medio  de  su  Ministro  en  Mexico, eL Sr. 

,pencer  St.  John,  quien  consider6  que la ayuda se Les  daria, pero 



i las autoridades  mexicanas,  no  querían o no podian dar la 

noteccibn  debida a los chinos, que  se  podia  hacer  sino  precionar 

Mexico,  para  que  cumpliera  sus  obligaciones,  con  esto  Mexico, 

zept6 la protecci6n  inglesa  limit6ndose a l  simple  poner  en  su 

Dnocimiento las quejas  de los chinos. 

ara concluir  con  estos  antecedentes  hist6ricos,  se  tiene  que 

ntes  de la Revoluci6n  Mexicana, la critica a l  gobierno  estaba muy 

ura, se  decia  que  mlentras  este  gobierno favorecia la entrada  de 

hinos y otros  emigrantes,  millares  de  mexicanos,  emigraban fuera 

el  pais para  buscar  un  mejor  jornal y un  bienestar  social. 

e  decia  que los mexicanos  salían  de  su territorio, porque a los 

hinos se les daba  preferencia,  pero  cabe  aclarar aqui, que  tanto 

os chinos  como los mexicanos,  eran  repudiados  dendole La 

referencia  a  otros  emigrantes. ( 1 1 )  

a prohibici6n  de toda emigraci6n a Mexico a principios  de 1908, 

o puso  fin a l  interCs o a los contactos  entre los  imperios del 

ap6n y de  China con Mexico, estos  contactos.  continuaron  en los 

nos siguientes, pero en  tono  mas  bajo. 

as  dCcadas  de  prosperidad y tranquilidad  de  Mexico,  fueron 

nterrumpidas  en I910 por la Revoluci6n, y todas las energias 

ueron  absorbidas  por las complejas luchas  civiles, por  un tiempo 

astos tUmuLtuOSOs  acontecimientos  obligaron a Mexico a darle a 

ap6n y a China  una  importacia secundaria. 

1 - - Cortes I Se.l..a_.c_i..o.n.e.s E.nt-r.E _M..cXiC_o_ .Y ;I.ae@! -. Durante . - e l  - 

Porfiriato. ._ . - I02 p .  
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.2. MAPAS QUE MUESTRAN LOS LUGFIRES DONDE SE ESTABLECIERON LOS 

CHINOS EN EL  SIGLO XIX. 

3s chinos  en el siglo XIX, entraron a Mexico, por  el lado del 

acifico, por  diferentes  puertos,  entre  ellos  San  Blas,  pero 

rincipalmente  por  Mazatlen y Manzanillo,  por el lado del 

tlantico, entraron  besicamente  por  Tampico y Puerto  Progreso  de 

u c a t d n .  

espues  de  ser  desembarcados  en  estos  puertos  fueron  distribuidos 

: Sonora,  Chihuahua,  Coahuila,  Nuevo  Le6n,  Tamaulipas,  Sinaloa, 

Durango,  Aguascalientes,  Colima,  Zacatecas,  Michoacen,  Distri- 

to Federal,  Guerrero,  Oaxaca,  Veracruz, Tabasco, Chiapas,  Cam- 

peche y Yucatan. 

Los  nombres  de las colonias  chinas  que  aparecen  en 

fueron  sacados  de los  legajos  que  contienen 

informaci6n  de esta  tesis. 

a transportacion  de  chinos  en el siglo XIX, se  llev6 

arios Vapores, pero  el  que transport6  m8s  chinos 'a MCx 

los mapas 

toda La 

a cabo  en 

ico; fue el 

apor  "Newbern"  quien utilizb, la via de; Puerto  de  Hong Kong, 

uertos  de  Tampico y Puerto  Progreso  de Yucatan. 

I 
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3. EMIGRACION DE CHINOS DE MEXICO  HACIA LOS ESTADOS UNIDOS, 
a 

SIGLO XIX. 

1 1899 llegaron a Mexico,  cerca  de 500 chinos, los cuales  fueron 

:upados en la construcci6n  del  Ferrocarril  Central Mexicano, 

;tos se  establecieron  en Tampico, donde  se les aloj6, su  sueldo 

?ria de  un  peso a l  mes,  por el servicio  medico y vivienda 

3garian 25 centavos  mensuales, a l  transcurrir el tiempo,  varios 

linos empezaron  a  tener  problemas  por el desempefio de  su  trabajo, 

al ser  retirados  de  este  buscaron la forma  de  pasar  como 

'aceros a los Estados  Unidos,  con  respecto a esto  se  tiene Lo 

iguiente: 

~r los malos  tratos  que recibian.10~ chinos  en la construcci6n 

21 Ferrocarril  Central  Mexicano,  decidieron  buscar la forma de 

?jar  este  empleo, y según los chinos, el mejor  porvenir estaba  en 

JS Estados  Unidos,  con  esta  problemhtica  gran  número  de  chinos  se 

2cidieron a cruzar la frontera  mexicana,  en  violacidn del la ley 

Ir falta de  guardias  competentes  que les impidan el paso  del 

ío. 

JChOS chinos  pagaron  bastante  dinero a los enganchadores,  quienes 

ieron en los chinos, el gran  negocio a l  pasarlos a los Estados 

>idos. (12) 

2.- Secretaría  de  Realciones  Exteriores.  Secci6n:  America,  Rsia y 

Oceania. 

lasificaci6n  Topografica:  15-5-57.  Noviembre  de  1899. 

Decimal: n e  tiene. 

emorandum:  de la Legacidn China a la Secretaria  de  Relaciones 

I 

Exteriores. 

e  tiene  que  se  han  sorprendido a muchos chinos,  quienes han 
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)tentado  pasar la frontera  de  Mexico,  hacía los Estados Unidos, 

? r o  al ser  sorprendidos estos, la mayoría  han  sido  entregados a 

3s autoridades  americanas  acusandolos  de violar la ley que les 

*ohibe  el  paso a los Estados  Unidos. 

rbe mencionar  aqui,  que Los guardias que Los arrestaron  antes  de 

ltregarlos a las mencionadas  autoridades, les quitaron el dinero 

Je tenían  para  pagar el enganchador  se aclara  que las autoridades 

3xicanas y norteamericanas,  obran  en  combinacidn  para el robo 

3cia los chinos ya que  ambas los ven como ciudadanos  indeseables 

ara sus  clases  sociales,  pero todos los chinos  que  pasaron a los 

stado5 Unidos,  utilizarbn la  via de Sonora,  por lo que  se piensa 

Je se  dan  buenas  transacciones  por  ese lugar. (13) 

Ddos los chinos  que  intentaron  introducirse a los Estados  Unidos, 

-an  movidos  por el cambio  de vida y mAs  que nada, gana'r ddCares, 

por esta raz6n  se  atrevían a cruzar la frontera de Mexico, hacia 

1s Estados  Unidos. 

?gOn el Presidente  Porfirio Díaz, el contrabando  de los chinos 

-'a "una  forma  equivocada  para  ingresar a un  país", y lo mils 

-iste  que  fue  senalado  por Díaz, era que a l  aprovecharse  de  unos 

iudadanos  que  venían a buscar  trabajo a un  país  que les habria 

as puertas y sus  ciudadanos  se  aprovecharan  de la situacidn  de 

stos, y tambien  aclard  que  Mexico, ni los Estados  Unidos  obran 

;1 combinaci6n  para  hacer  maldad a unos  ciudadanos  que  venían a 

anarse la vida trabajando. 

3.- S.R.E.  Seccidn AmCrica, A s i a  y Oceania.  Noviembre  de  1899. 

Clasificacidn  TopogrAfica:  17-21-55. 

Decimal:  no  tiene. 
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Carta del CdnsuL  chino,  San  Hing, a l  encargado  de la 

Secretaria  de  Relaciones  Exteriores,  Ignacio  Rzpiroz. 

? menciona  que  fueron  cerca  de 1 0 0  chinos los que  se  detuvieron 

)r intentar tratar de  cruzar  hacia los Estados Unidos,  despues de 

3s averiguaciones  hechas  por las autoridades  1ocaLes y americanas 

? LLeg6 a saber  que Los responsables deL contrabando  de  chinos 

leron: el americano AmaLlcomb, y el chino Hide, quienes  se 

)robecharon  de los chinos. 

importante  mencionar aqui, que la mayoria  de  chinos  que 

inieron a trabajar a Mexico,  fueron  chinos  de  pocos  estudios,  por 

Sto los ciudadanos  mexicanos y americanos  se  aprovecharon  de 

.los. 

smbiCIn se  menciona  que  estos  dos  culpables  pagaran  su 

rresponsabilidad, ya que La versi6n  de Hide, es  que el cobraba a 

sda chino 60 pesos, por pasarl-os, pero a La hora  de 

3sarlos los dejaba  abandonados, y asi todos los chinos  que 

Jerían pasar a los Estados Unidos, eran  detenidos  por las 

Jtoridades  locales. 

lro esto  no era  todo el daflo que se les causaba a los chinos, ya 

ue estos  tenian  que  trabajar muy duro y recibir  infinidad  de 

astigos  para  poder  juntar el dinero  para  pasar  de 

ontrabando al pals  americano,  donde  eran  robados y encarcelados 

in que se les oyeran  sus  quejas. 

en  estas  condiciones las autoridades  mexicanas y americanas 

ptaron  por  llegar a La siguiente conclusi6n; a todos los 

esponsables y chinos  incuLpados  en  este asunto, se Les  castigara 

e  acuerdo  con los reglamentos  establecidos  por la ley. 

on  esta accibn  por  ambos  países,  se  evite  momenthneamente  que 10s 
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rinos radicados en  Mexico, trataran de  cruzar la 

. 
frontera 

!xico, y poder  introducirse  en  tierras  americanas. 

lchos chinos  se  quejaron  del  porque no se les dej6  pasar a los 

;tados  Unidos,  como buenos  ciudadanos,  pero  según el subsecreta" 

.o del Tesoro  de los Estados Unidos, Sr. Mr. Spanlding, La 

tturalizaci6n de  un  chino  en una Naci6n limítrofe, no lo habilita 

3ra ser  admitido  sin  papeLes  en los Estados  Unidos ya que  para 

)der  ingresar a un  país  cualquiera  que  este sea, es  necesario 

lner un  documento  que  abilite a l  individuo a ser  bien  recibido 

Ir ese país, y no  como Los chinos  que  quisieron  entrar a Los 

;tad05 Unidos  como  supuestos  braceros,  pudiendo  conseguir  un 

?rmiso para ingresar a territorio  americano  sim  problemas. ( 1 4 )  

3ncluy6 el  Sr. Mr. Spanlding,  que  todos  aquellos  trabajadores 

linos que  quisieran  ingresar a los Estados Unidos, lo podian 

4cer pero  con el permiso debido, no  de  contrabando. 

3ro se tiene  otra  versibn la cual  nos aclara el porque a los 

linos no  Los  querían  en Los Estados Unidos, de esta  versi6n  se 

íenen dos  derivaciones: 

1.- En la ciudad  de Rock Springs,  territorio de Wyoming, 

se  cometieron  actos  de violencia  contra los chinos 

residentes  en  esta  ciudad,  se  notific6  que  se 

encotraron  varios  chinos  muertos. 

3s atentados  contra l o s  chinos  residentes  de Rock Springs,  fueron 

echos  por  blancos,  quienes los sorprendieron  robando  cosas  de las 

asas de e s t o s .  

1 Gobierno de los Estados Unidos ,  indemnizb a las familias de l o s  

hinos  asesinados, con 150 dblares por familia. 
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S 

t . -  S.R.E.  secci6n Ambrica, Asia y Oceania.  Diciembre  de 

1899. 

Clasificaci6n  Topogrhfica:  15-2-69.  Memorandum. 

Decimal:  no  tiene. 

, -  Se  tiene  que los chinos  en Cos Estados Unidos, son 

incompatibCes  con el bienestar  de las masas  de  trabajadores 

de la raza  blanca y un  inconveniente para el progreso y 

cívílíaac.idn americana. 

jtados Unidos,  solucion6 el problema  con  mano dura, a partir  de 

iero de 1900, solo  entrarian a los Estados Unidos, chinos  que 

?beras  fueran  necesarios  para el progreso  de la Uni6n  Americana. 

3n esta  resoluci6n  por  parte  de las autoridades  americanas  se 

3gr6 impedir  que su ciudadania  tomar8  mBs  represiones  contra los 

cmBs chinos  que  residían  en los Estados  Unidos. 

? mencion6  que los Estados  Unidos,  gastaron  ciento  cincuenta mil 

blares para poder  controlar la entrada  clandestina  de los chinos 

3cia su  territorio. ( 1 5 )  

3ra protejerse  debidamente  Estados  Unidos  de los chinos  que 

Jisieran introducirse  en su territorio  clandestinamente,  se 

-opuso a M6xico a que  reforzar8  sus  fronteras y asi evitar el 

mtrabando de los chinos. 

6 x 1 ~ 0 ,  contest6 que era imposible  hacer lo que  pedia Estados 

Tidos, ya que  su  frontera  es  bastante larga y era necesario  que 

.itre las dos naciones  fomentaran  planes  para  impedir la entrada 

Candestina de chinos y mexicanos  hacia  esa  Naci6n. 

5.- S.R.E. Secci6n America, Asia y Oceania.  Diciembre  de 1899. 

Clasífícacídn Topografíca: 15-2-69. 

Decimal:  no  tiene  Memorandum. 
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COMENTARIOS A LOS DOCUMENTOS  REFERENTES A LA EMIGRACION CHINA 

EN MEXICO. 

MRRCO DE REFERENCIA. 

)mo se  mencion6  anteriormente,  Mexico  se vi6  obligado  en 1910 a 

irle a l  Imperio  de China  una  importancia  secundaria, y el dia 12 

? febrero  de 1912, se ,inici6 otra  vez  esta relaci6n. 

1 esta  fecha se  promulg6 el edicto  de  adbicaci6n del Imperio 

snchú, en este  edicto China  fue  declarada  República, y eL 74 de 

sbrero del  mismo aflo, fue  elegido Yüan Shih-k‘ai, Presidente de 

3 RepOblica de China, (?61 

3 Revoluci6n  que  vivi6 el Imperio  de  China,  fue  en  esencia,  solo 

7 proceso  inconcluso y un  compromiso el  cual estuvo  dirigido 

3ntra la monarquia  Manchú, y encubrid los conflictos  internos y 

Dciales, sin  embargo,  esta  revoluci6n,  prepar6  definitivamente el 

2rreno  para la verdadera  revoluci6n,  que  estaba  por  llegar. 

m t r o  de los cambios  que  se  dieron  en la nueva  República  de 

7ina, estuvo el de  cambiar su Gabinete, el  cual fue  integrado 

3r miembros  que  estaban de acuerdo  con los cambios  que  pedfa l a  

Jeva  ReplSblica de  China. 

6.- Pedraja y Mufloz, Daniel de la. I_- P,p_l,$tica Exterior & Ca 

”. Repúbica ”_. - Popular C,,i-ina2 

Mexico:  Fondo  de Cultura 

Econbmica.  1976. 1 6  p .  

7.- H . ,  Herbert.  Imperio Ch-i-n,,o. Espafla, Siglo XX. 1973. 

329 p. 
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I- establecerse la nueva  Legacien China en  Mexico,  se  dieron las 

3laciones  econ6micas,  sociales,  diplomaticas,  culturales, etc, 

I t re  Mexico y la RepúbCica de  China. 

3 tiene  que  en  cumplimiento  de lo pactado  en el Tratado  de 

nistad, Comercio y Navegaci6n,  firmado  entre  ambos  países  en 

399, todos  aquellos  súbditos  chinos  que  quisieran  ingresar a 

Zrritorio mexicano lo podian hacer, pero era necesario traer 

3dos sus  documentos  en  orden y así  evitar  posteriores  problemas. 

18) 

8 . -  S.R.E.  Secci6n America, Asia y Oceania.  Febrero  de  1912. 

Clasificaci6n  Topogrhfica:  11-14-140. 

Decimal:  III/34.3(51)/ 

arta de la Legacibn China, a l  Secretario  del  Oficial Mayor; J. 

errer  Mac.  Gregor. 

. l .  EMIGRFlCION DE CHINOS F1 MEXICO, SIGLO X X .  

partir  de 1912, los chinos  que  vinieron a Mexico,  fueron 

-asportados  por el Vapor  "Suisang",  de la Compania  "China 

mmercial Steamship  Company". 

JS súbditos  chinos  se  embarcaban  en el Vapor  "Suisang"  que  salía 

el  puerto  de  Hong Kong, con  rumbo a Salina  Cruz  Oaxaca, y todos 

3s chinos  que  llegaron a este  puerto  pasaron  por  dos  reglamentos: 

1.- Eran  revisados  por las autoridades y el Departamento 

de  Salubridad, y estos  daban el visto  bueno, Y 

aquellos  chinos  que  no  fueran  aceptados  en el pais, 

inmediatamente  eran  regresados  en el mismo Vapor. 

El costo  del  pasaje  de  cada  chino variaba, si era aceptado 

pagaba 750 pesos, y si no  pagaba 1500, o sea el chino 

antes  de  embarcarse  en  Hong Kong, se le prevenía  que si no 

P 

i 
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era aceptado  en  Mkxico,  que  de una  vez pagara  su  viaje 

completo, (venida - ida) ( 1 9 )  

2.- A l  ser  aceptados  en  Mexico,  eran  transportados a sus 

lugares  donde  vivirian, ya ahi eran  banados y 

desinfectados,  para  que  no  contaminaran a los demhs 

trabajadores  de la compafiia de la cual formarian  parte. 

3 compania  "China  Commercial  Steamship  Company",  lleg6 a 

-ansportar a mds  de 15 O00  chinos  hasta  1937. 

3 . -  S.R.E.  Seccidn  de  Cancilleria.  Febrero  de  1912. Carta de la 

clasificaci6n TopogrBfica:13-6-65 Legaci6n China a E. 

Decimal:  /534.1(51)/  Liceaga.  Gobernador 

L de Oaxaca. 

.2. SITUACION  POLITICA DE MEXICO DE 1910 A 1913. 

3n el plan  de  San  Luis  de  Francisco I. Madero  en  octubre  de 1910, 

3 terminaba  con la dictadura del  Presidente  Porfirio  Diaz. 

En este Plan se  remarcan los siguientes  puntos: 

1.- Se  declara Ley  Suprema el Principio  de no Reelecci6n 

del  Presidente y Vicepresidente  de la RepOblica,  de los 

gobernadores  de Los estados y de l o s  presidentes 

municipales. 

2.- E l  dia 20 de  Noviembre  de 1910, se  declar6 la 

RevoCucicSn Mexicana. 

3.- Terminaci6n del yugo  impuesto  por el Presidente 

Porfirio  Diaz. 

on  esta  situaci6n el 6 de  noviembre  de 1911, Francisco I. Madero 

endia  protesta como Presidente  de la RepClblica Mexicana. 

I 

ero  Madero  no  cumplib  con  su cometido, ya que  eludio el 
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lmplimiento de  sus  promesas, se dedico a persiguir y encarselar a 

.elos revolucionarios, y asesinar a todos  aquellos  que le dieron 

I espalda. 

sobrevinieron los acontecimientos  de la Ciudadela,  que 

llminaron con el derrocamiento  del  Gobierno  presidido  por 

.ancisco I. Madero. 

)S  dirigentes  del  Golpe  Militar  trataron  dar a l  cambio  de 

)bierno  una  apariencia  legal,  tras  haber  obtenido las renuncias 

? Madero y Pino  SuBrez,  presionaron a la CBmara para  que  se 

-amara al  Lic.  Pedro lascurain,  secretario de  Relaciones 

cteriores, quien  conforme a la ley debería  hacerse  cargo  de la 

-esidencia de la RepOblica. (20) 

3 - "E-XICO v _su H..SS..LT..OR,ZFI, 1.8_1_1 z. 19% Mexico: UTEHFI. Tomo 10 - 
2alizado  por  Villegas  Moreno,  Gloria. 1984. 1327. p. 

3scurain  nombr6 a Victoriano  Huerta,  secretario  de  Gobernacibn, a 

1s pocos  minutos  Lascurain  renuncib,  entonces la Cdmara  llam6 a 

ictoriano  Huerta,  para que el mismo el 19 de  febrero  de 1913, 

sumiera la Presidencia  interina  de la Repúblia  Mexicana. 

in embargo,  tanto  por las circunstancias  del país,  como por su 

esistencia  para  abandonar el poder, el general Huerta, convertido 

ircunstancialmente  en  político a los 59 af'ios de edad,  ocuparfa 

a P r e s i d e n c i a  a l o  l a r g o   d e  7 7  meses. (21) 

a realizacibn  de la magna  empresa  de  reconstruccibn - sustentada 

n el respecto. a la vida y propiedades  de  nacionales y 

xtanjeros - a l  advertir  que el gobierno  interino  atenderla  sus 

justas  demandas". 

stentandose  como  protector  de las clases  desheredadas,  destacaba 

a importacia de la educaci6n  como el medio  mas  eficaz para 



2jorar las condiciones  de los menos  favorecidos  especialmente  de 

IS  indígenas; la necesidad  de  otorgar  proteccibn a la clase 

Irera, pero  sobre todo, y para evitar  futuros  conflictos, 

joptaba como  proyecto  fundamental  de  su gobierno, la soluci6n  de 

3 custi6n  agraria a traves  de la creaci6n  de la Secretaria  de 

jricultura. 

:entuandose el gobierno  Huertista la Camara de Deputados,  di6 el 

~ o y o  legal y se  menciond  que  este  apoyo seria dado  siempre y 

Jando Huerta  actuara  dentro  de la Ley. 

1.-  Ob, Cit. 1 3 2 9 .  p. 

t . 3 .  SITUFICION ECONOMICA,  POLITICR Y SOCIFIL DE LOS CHINOS 

RRDICFIDOS EN MEXICO, ( 1 9 1 3  - 1 9 3 7 ) .  

1 1 9 1 3  se  dieron  quejas  de  chinos  que  eran  atacados  por  grupos 

Je luchaban  en la revoCuci6n, las casas y negocios  de los chinos 

-an  saqueados  sin  medida,  en  lugares  como Sonora,  Chihuahua, 

Dnterrey, Zacatecas,  Rguascalientes,  Michoachn,  Queretaro,  Centro 

? Mexico,  Cuernavaca y lugares  circunvencinos,  pero se  mencionb 

3r parte  de las autoridades  que  por el momento  este  problema  no 

E podía  solucionar, ya que las fuerzas  que  podrían  arreglar  este 

sunto  estaban  dedicadas a la lucha revolucionaria, y la supuesta 

oluci6n, se darla a l  terminar  por  completo la revoluci6n, ya que 

1 romper  filas  revolucionarias,  se  integraria la nueva  guardia 

statal. (22) 

e  tiene  que los continuos  robos  hacia los chinos  eran  hechos  por 

avillas, las cuaCes  se  llevaban  todo lo que podian, y es 

ecesario  mencionar  aqui,  que  cualquier  chino  que se pusiera a l  

rente  por  defender  sus  intereses  era  asesinado sin mesericordía, 
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In esta situaci6n,  se  empesb a dar un odio  entre  chinos Y 

!xicanos, estos  buscaron  m8s  que  nada,  que  con las campanas  anti- 

 ina as expulsar a los chinos  del  territorio nacional, ya que  segOn 

I vos del  pueblo Los chinos  eran  maLos  ciudadanos para el 

!rritorio nacional. 

. .  b -  S.R.E.  Secci6n  de America, Asía y Oceania.  Marzo  de  1913. 

Clasificacibn  Topogrdfica: 16-4-56. 

Decimal:  /241.4  (51:72)  (0211 

3rta de Legacibn China, a l  Sr. B, Carbajal y Rosas, encargado  de 

3 Secretaría de  Relaciones  Exteriores. 

1 mayo  de 1913, a los chinos  que  vividn  en Sinaloa, se les obligb 

formar  parte del ejercito,  con  esta  situacibn  en  MazatlBn, 

Jchos chinos  huyeron  de  este estado, y Los que  se  quedaron  fueron 

orzados a formar  parte del ejercito,  pero las leyes mexicanas 

:Caran que l o s  chinos  como  extranjeros  que son, no  tienen  nungún 

2recho a interbenir  en las cuestiones  de Mexico, y así la 

Egacibn China en Mexico, aclar6  que  sus  súbditos  nunca  mbs  se 

restaren a obedecer  Urdenes  para que sus personas  sean  objeto  de 

ultiples  atropellos. (23) 

ero  habría  chinos  que  no  se  metían  en  problemas, y se  dedicaban a 

u trabajo, en el  cual por  medio  de sus tiendas  juntaban  su  dinero 

ara vivir adecuadamente,  pero  poco a poco  empezaron a desplazar a 

os comerciantes  mexicanos,  quienes  vieron  en los chinos  unos 

erdaderos  competidores  en el mercado,  muchos  chinos  en  sus 

iendas  daban  m8s  barato y así Cos compradores  iban a donde  daban 

lbs barato, con  esta  custidn los chinos  empezaron a aduenarse  de 

os mercados  produciendo un sentimiento  en  su  contra  por los 

omerciantes  mexicanos,  quienes  con las campanas  anti-chinas 

i 
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1scaron mhs que nada espulsar  de  Mexico a los chinos  que daflaban 

I economía. 

? r o  la situaci6n  de l o s  chinos era diferente a los que  se  decia, 

Ir ejemplo; muchos  de  ellos  en  sus  tiendas  hacían  infinidad de 

*ansacciones  como la que  se  menciona enseguida; los chinos 

jtablecidos en Sinaloa  venden  productos  baratos, la gente  acude a 

J S  tiendas a comprar lo necesario a un  precio  razonable y de 

1ena calidad. 

3.- S.R.E. Seccidn America, Asia y Oceania. Mayo  de 1913. 

Clasificacibn  Topogrhfica: 13-2-68 

Decimal:  /241.2(51:72)/ 

3rta de la Legacibn China, en  Mexico, a Fernhndez  Macgregor,  Jefe 

?l Departamento  de Asuntos Internacionales  de  Mhxico. 

cro la problemhtica  de esta cuesti6n era la siguiente, las 

3rsonas  que  acudian a los establecimientos  que los chinos a hacer 

JS compras  pagaban  con  billetes  de alta denorninacion, pero los 

3inos  manifestaban  que  no  tenian cambio, el  cual era  una  mentira 

a que la transacci6n  que  estan  haciendo los chinos,  era  que 

edian  un  tanto  por  ciento por  cambiar el billete, y as1 a estos 

hinos  comerciantes  se les aprendia, ya que  su  obligacidn era 

ambiar el billete y no  pedir un porcentaje  por el cambio  de  este. 

qui  se  nota la astucia  de los chinos  radicados  en l o s  estados  del 

orte  de la República,  los  cuales  llegaron a Mexico  por tres 

azones: 

1.- Hacer  dinero  en  Mexico,  juntarlo y regresar a su  país 

de  origen. 

2.- Tambien  con este  dinero  apoyar a la Revoluci6n  China. 
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3.- Utilizar a Mexico  como  trampolín  para  ingresar a los 

Estados  Unidos. 

Dntinuando  con el gobierno  de  Huerta,  este  se  ve  obligado a dejar 

3 presidencia  de la República el 1 5  de  julio  de 1914, y en  agosto 

3 este  mismo aPlo se instala  en  Mexico,  como  Presidente  interino 

3 Mexico, el Sr.  Alvaro  Obregbn,  este  nuevo  Presidente  dictb una 

zrie  de disposiciones  que  fueron  dirigidas a satisfacer las 

3s exigencias  m6s  inmediatas  de las masas  trabajadoras: 

1.- Abolicibn  de la tienda de  raya. 

2.- Implantacibn  de la jornada  de  ocho  horas. 

3.- Mejoramiento  de la vida social  por  parte  de la 

poblaci6n  mexicana. ( 2 4 )  

24.- Gilly, Adolfo.  Revolucibn 1nterrumDjd.a. Mexico; 

E l  Caballito. 1975. 119. p. 

m Alvaro  Obreg6n en la presidencia, se  reinici6 la actividad 

indical, las nuevas  autoridades  entregaron el 26 de  septiembre  de 

314, la casa del Obrero  Mundial,  donde  se  realizaron las primeras 

mhs  importantes  asambleas  de  organizaci6n  reorganizaci6n  de 

indicatos. 

ero durante los 40 días  que  permaneci6  Obreg6n  en la presidencia, 

ersisti6 la crítica  situaci6n, el aumento  de los precios de los 

rincipales  productos  fue  elevado  considerablemente,  se  dio el 

ierre  general  de  escuelas,  comercios y bancos, asi la crisis  era 

e t a l  suerte  que el hambre, la escases y el aumento  de los 

recios  de los principales  productos,  continuaban  agravhndola. 

n octubre  de 1914 Estados  Unidos,  reconoci6  como  Presidente de 

Etxico a Venustiano  Carranza, y dentro  de los cambios  de Carranza 

e implantaron  reformas  de las cuales  estubieron  de  acuerdo  con 
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. S  necesidades del  pais. 

)n respecto a  los  chinos, se tiene  que  en  septiembre  de  este 

.smo  aRo, la Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  expidi6  un 

rcreto en el  cual  se obligeria a todos los chinos  residentes de 

I RepClblica Mexicana, a que  entregaran  nueva  documentaci6n y 

Itografias para  que  se les hiciera  una  credencial  en La cual 

Idrian andar  libremente  en el territorio  nacional. 

In esta cuesti6n  se  intent6  tener  detectada a toda la poblaci6n 

rina que vivia en  Mexico. (25) 

5 . -  S.R.E.  Seccibn  de America, Asia y Oceania.  Septiembre  de 

1914. Clasificaci6n  Topogrhfica: 16-11-171. 

Decimal:  /241.2(51:72)/ 

Carta  de la S.R.E. a la Legacidn China  en Mexico. 

3ro de  acuerdo a la Secretaria  de  Relaciones  Exteriores,  todos 

3s chinos  que  causaran  serios  problemas  como  miembros  de La 

?pública  Mexicana,  se les aplicaría el articulo 33. de l a  

~nstitucibn Mexicana,  que  dice lo siguiente: 

"Son  extranjeros  Los  que no  poseen  Las  cualidades 

determinadas  en eC articuLo 30. y tienen  drecho a las 

garantias otorgadas en La seccibn  primera,  tituLo I de la 

Constítuc.íbn; SALVO EN TODO CASO, LA FACULTFII) QUE TIENE EN 

GOBIERNO PARA EXPELER AL EXTRANJERO PERNICIOSO". ( 2 6 )  

odo  extranjero  tiene la obligaci6n  de  contribuir  en l o s  gastos 

liblicos de la manera  que lo dispongan las leyes, y obedecer y 

espetar las instituciones,  leyes y autoridades  del país, 

ujethndose a los fallos y sentencias  de Los tribunales, sin  poder 

I 

ntentar  otros  recursos  que los que las leyes conceden a los 

5 1  



:xicanos. 

In esta cuesti6n  se  pusieron  en  orden  muchos  chinos  que  s610 

rscaban en  Mexico,  causar daflo a sus  ciudadanos. 

I el gobierno  de  Carranza  se  estableci6  que la soberania  residia 

1 el pueblo,  ejercida a traves  de los poderes  de la Uni6n y de 

IS estados  electos  por voto universal y directo  salvo en  el caso 

s l  poder judicial; Mexico  quedaba  constituido  en  una  República 

!mocr8tica y Federal. 

In La Divisibn  de poderes, la consegraci6n  del  principio  de la no 

selecci6n, de las garantías  individuales y del juicio  de amparo, 

? intentaba  establecer  un  equilibrio  que  evitara el abuso del 

,der público  sobre los ciudadanos, a l  tiempo que, como lo 

:onsejaba la experiencia histririca deL pais, resuLtaria 

3rtalecido el poder  ejecutivo. 

5.- S . R . E .  Seccibn  de flmerica, Rsia y Oceania. Septiembre  de 

374.  Clasificaci6n:  Jopogrbfica:  16-4-55 Carta de la S.R.E. a la 

sgacibn China.  Decimal:  /241.4(51:72)(02)/ 

1 febrero de 1916 la situacibn  de l a s  chírios radicadas en Mexico, 
e 

-a de  continuas quejas, ya que la Cbmara  Comercial  e  Industrial 

3 la coConis  china,  protestaba  porque  se le habla  decretado  un 

npuesto  especial, el  cual ponia a los chinos  en  condiciones  de 

iferioridad  con  respecto a los demhs  extranjeros  radicados  en la 

spública  Mexicana,  esta  protesta iva mhs  que nada  dirigida a los 

Dmerciantes  mexicanos, ya que la legacidn  china  decia  que  este 

npuesto  porque no se les imponia  t8mbiCn a e1Los. 

e pedía  m8s  que  nada  Gerrogar  este  impuesto y asi competlrian los 

hinos  comerciantes  igualmente con los dem8s  extranjeros y 

exicanos. ( 2 7 )  
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. 15 de  abril  de 1917, el Congreso  qued6  instalado y el 10. de 

)yo  del  mismo ano, Venustiano  Carranza  quedaría  como  Presidente 

? la República  Mexicana,  pero  pese a Los apoyos  que ya tenla 

trranza, tendria que actuar  con  un  congreso  adverso,  pues el 

irtido Liberal  Constitucionalista,  creado  en 1916 para  trabajar 

1 la candidatura  de  Carranza,  se  encontraba  dominado  por sus 

lemigos, que  lograron  un  buen  número  de  sitiales  en la XXVII 

tgislatura. 

partir de este  mismo af'io, las campatias anti-chinas  se  empezaron 

dar  con mds  fuerza  en toda la RepOblica  Mexicana, se tenía un 

2scontento general  con la poblaci6n china, y estas campaflas se 

ieron por  dos  razones: 

1.- Evitar que Los chinos  comerciantes  Lograran  apoderarse 

del  mercado  nacional, ya que  muchos  tenlan una  buena 

fortuna  que habían  juntado  con el tiempo, y al  poner ha 

trabajar a esta,  lograron  tener  muy  buenos  centros 

comerciales,  como  en  Sonora,  Monterrey,  Chihuahua, 

Veracruz, D. F. etc. 

27.- S.R.E.  Direccibn  de  Asuntos  Internacionales.  mayo  de 

1917. Clasificaci6n  Topografica:  16-17-87. 

Decimal:  no tiene. 

Carta de la Legacidn  China a la S.R.E. 

2.- Los chinos  en  Mexico,  fueron  considerados  como 

ciudadanos  indeseables  para una sociedad que pedia  un 

cambio, y no  aquellos  individuos  que  venían a Mexico a 

hacer  dinero y llevarselo a sus paises  de  origen. 

n  esta  cuesti6n la Legacibn China aclar6 que  por el simple  hecho 
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? trabajar y prosperar  en  Mkxico, los chinos  tienen  que  pagar 

3ras Las consecuencias  de los mexicanos  que  no  quieren ver salir 

su  pais  que  vive una  compLeta  situacibn  de  pobreza. (28) 

3 Legacibn  China  concluyb  diciendo aL respecto  que  sus  súbditos 

)mo miembros  de La sociedad  mexicana  se  merecen  todo  un  respeto. 

1 diciembre  de 1918 en Tampico, se di6 una  campana  anti-china 

Je estuvo  dirigida a Los chinos  radicados  en  este  puerto, y se 

idib que  se les sacara  de la ciudad y se lleg6 a un acuerdo  en el 

Jal se  estableci6  que  todos  aquelLos  chinos  que  vivieran  en  el 

mtro de  Tampico  TamauLipas,  deberian de  irse a residir a las 

'ueras de  esta  ciudad, y este  cambio  se llevb a cabo  instalandose 

3 nueva  colonia  china a l  poniente  de  Tampico Tamaulipas, 

Lamandose  esta "El Barrio deC Cascajal".  (29) 

L cambio  se  dio  mhs  que  nada  por el mal aspecto  que  presentaban 

3s lavanderías de los chinos, ya que  con el cambio  establecido  se 

jpera que los chinos  mejoren  su  condici6n  de limpieza y su forma 

3 vida. 

3.- S . R . E .  Departamento  Diplomhtico.  Mayo  de  1917. 

Clasificaci6n  Topogrhfica: 16-20-15  Carta de l e  Legacidn 

China a La S.R.E. 

Decimal:  /241(51:72)/ 

9.- S.R.E. Secci6n  de  Archivo  Geaneral.  Diciembre  de  1918. 

Clasificaci6n  Topogrhfica: 16-14-46 Carta de Raúl ZBrate. 

Jefe Militar de  Tampico. 

DecimaL:  no  tiene. 

A Luis  Caballero,  Gobernador deL Estado  de  Tampico  Tamaulipas. 

n  diciembre  de 1919, el c6nsuL  de China  en  Mexico, C. F .  yuen, 

idib ayuda a Los Estados  unidos,  para  que  protegieran a mhs  de 

t 
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1 0 0  chinos  que  residen  en el estado  de  Sonora. 

? encuentran  todos  estos  en  peligro  de  ser  asesinados y sus 

.opiedades  confiscadas,  debido a la incapacidad del gobierno 

rxicano para  darCes  protecci6n. 

? mencion6  que el gobernador  de Sonora,  C. De la Huerta, notificd 

Los comerciantes y trabajadores  chinos que  deberian  salir  de 

ixico, y que  sus  propiedades  serian  confiscadas a menos  que 

~lieran dentro  de  un  tiempo  determinado. (30) 

3 Colonia  china  envi6  una  delegacidn  para  hablar  con el S r .  

-esidente  de la República,  quien  dijo  que  nada  se  podia  hacer, 

Jesto  que las autoridades  que  podrian  solucionar  este  problema 

'an Las CocaLes de  sonora. 

3n esta  situaci6n  se rnencion6 que el  C.  De la Huerta,  esta 

,niendo un alto a la invaci6n amarilla, la cual esta  absorviendo 

- trabajo y monopolizando  comercio y producci6n. 

?ro  se  aclar6  que  el  Gobierno  de  Mexico, por conducto  de la 

nbajada Mexicana  en la capital  de los Estados Unidos, hard las 

?stiones a l  caso y solucionar& los problemas  de los chinos  que 

?siden  en el estado  de  Sonora. 

L 20 de  abril  de 1920, se expidit, un  manifiesto  en  Chilpanciingo, 

1 este  se  responsabilizaba a Carranza  de  impedir la campafia 

3Litica de Obregen, y se  dieron las brdenes  pertinentes para  que 

doLfo de la Huerta,  terminara  como  Presidente  interino los días 

de le faltaron  cumplir a Venustiano  Carranza. 

0.- S.R.E. SeccicSn de America, Asia y Oceania.  Diciembre  de  1919. 

Lasificaci6n  TopogrBfica: 6-3-1 

Decimal:  III/534.2(51)/1 
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jrta de la Legaci6n China a l  Sr.  Presidente  de La RepQblica, 

?nustiano  Carranza. 

1 traicidn y el asesinato  de  Venustiano Carranza, revelaron  el 

jrco Legal  estabLecido,  un  marco  que era insuficiente para 

Intener y encausar las aspiraciones  del  poder. 

. I o .  de  diciembre  de 1920, acupd la presidencia  de La República, 

. C.  Alvaro  Obregbn,  dentro  de  sus  postulados se  pueden sePialar 

e 

IS : 

- EstimuLar la inversidn  extranjera,  sin  Lesionar 

el desarrollo  de los trabajadores. 

, -  Capitalizar la formacidn  de La pequefia propiedad  en el campo. 

3 primera  proposici6n  recogía,  por una  parte, la tendencia 

_aramente  definida afios atras, de la protecci6n  de una  industria 

3cionaL; y por otra,  contenía  una  thctica  cuyo  fondo era lograr 

- reconocimiento  de los Estados  Unidos y aprovechar el "espiritu 

? empresa  norteamericana",  del  cual  podría  resultar  "beneficiado" 

txico. 

3 segunda  proposicibn  contenia la referencia a l  problema  modular 

?L pais. 

?sde los primeros  meses  del  gobierno  de Obregbn, Mexico  vivid una 

Ltuacibn  econbmica,  que  dejd  como  Único  camino el  del 

-deudamiento externo. 

1 fibril y mayo  de 1922, surgieron  fuertes  conflictos  entre los 

linos radicados  en los estados  de  Sonora y Sinaloa. 

i probLema se d i o  entre Las asociaciones,  "Chee  Kung Tong" y La 

"ga NacionaLista  China". 

1 resultado  de  este  enfrentamiento  fue  de 3 muertos y cuatro 

Pridos, Los tumuLtos  entre  ambas ligas, fueron  porque el Lider  de 
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I "Liga  Nacionalista  China", C. Francisco L. Yuen, mand6 a 

IbLicar articulos  desagradables y feas caricaturas  en  contra  de 

J S  miembros  de la "Chee  Kung Tong",  tachandolos  de  cínicos y 

I L O S  compatriotas. 

?ro estos  enfrentamientos  se  devieron a que  por  decirlo asi  el  C. 

sancisco L. Yuen, vino a Mexico a romper  el equilibrio  que se 

jntenia entre los dos  partidos  rivales y a l  romperse  este 

luilibrio, se dio la lucha politica, y el principal  aspecto  de 

Sta situacibn  es  que  muchos  chinos  que  s610  querían  su 

2joramiento se  enrolaron  en las filas  de la "Liga  Nacionalista 

lina" quien a l  ser  mandada  por Yuen, S O L O  tambien  buscd  su 

2joramiento y a l  suceder esto, la situaci6n  en los chinos fue 

Zrrible, por eso se dieron los enfrentamientos  entre  estos  dos 

3rtidos, ya que  muchos  chinos  se  enrolaron  en  estos partidos, 

3ro lo importante  de  esto  es  que La mayoria ni sabia  que  buscaba 

3mo miembro  del  partido  que Le gustara,  pero  Yuen a l  aprovechar 

Sta situaci6n  gand  prestigio y dinero, y como se ha mencionado 

lteriormente el partido  que dominara, solo  ganaria el prestigio y 

3 mas importante,  tener a unos  miembros  que  enriquecian a sus 

íderes  como  sucedio  con Yuen, que  ganb  mucho  dinero  timando a sus 

ropios  amigos  de  raza. 

1 final de  este  comflicto, el Presidente Obregbn,  afirm6  que el 

ovimiento  aludido  no  encaminaba  en  contra  de  nuestras 

nstituciones, n i  de  nuestro  gobierno, y que era un  conflicto  de 

arhcter  politico  entre  dos  grupos  antagbnicos. 

L informe  final  rendido  por la Secretaria  de  Gobernacibn  nos  dice 

os siguiente: 
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3 "Chee  Kung  Tong",  es ya una sociedad  secreta,  cuya  organizaci6n 

lterior esta, en  gran  parte,  calcada  en la masonería,  de la cual 

3n adaptado  algunos  rituales y simbolos,  siendo  sus  fines 

iencialmente mutualistas. 

J S  miembros  niegan toda tendencia  politica a la sociedad, y se 

Jnsidera  que  entre  ellos  nunca  habra  infidelidad, por eso a l  

>terarse  de los malos  manejos  de Yuen, iniciaron la guerra 

~litica, ya que esta se origin6  por eL m a l  trato  de  este  hacia 

IS compatriotas. 

3 "Liga  Nacionalista  China",  es una agrupacidn  con  grandes  fines 

Iliticos, exclusivamente  dependiente  de la que  es  de  igual 

?nominacibn. 

3 modernizaci6n  de las instituciones  politicas y de las 

3nstumbres  chinas,  es  su lema, combaten todo aquellos  que pueda 

3flar a sus miembros,  como el juego y el uso  del opio, que  son los 

icios m8s generalizados  entre los chinos. 

?ro cabe  mencionar  aqui  que  con la llegada  de  Yuen a este 

3rtid0, todos  sus  estatutos  de  organizaci61-1 y modernidad  se 

Impieron, ya que  sus  miembros  causaron  problemas, y fue asi  como 

? dieron los enfrentamientos  entre  ambos  partidos  con el 

?sultado ya mencionado. 

3 importante  de esta  Liga  Nacionalista,  es  que  constituyeron  en 

terreno  de las ideas y de las costumbres  un  elemento 

-0gresista en la colonia  china  instalada  en  Sonora. 

3ra esta Liga nacionalista  un  chino es una  persona  que  debe c ree r  

-I los que  se le dice, no desconfiar  de  sus  jefes, y Lo m6s 

nportante  tener una personalidad  ante la sociedad  que lo rodea. 

?ro tenemos  que un  chino es desconfiado  por  naturaleza,  cuando 
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bee en  alguien lo hace  ilimitadamente]  tratese  de  individuo o 

1stituci6n, ya que La misma causa  ha  esta instituci6n lo hace  ser 

!rsonalista, pero tratfrndose de  sus  instituciones  se  fijan mfrs en 

I personalidad  de  sus  directores  que  en la entidad  moral  de 

luellos. 

I misma  causa  por las cualidades  morales, lo inclinan a ser  un 

rino mentiroso] y bien  pudiera  desirse  que  su  estado  natural  es 

I mentira. 

chino que adquiere su carta  de natural-izacidn Lo hace  con  fines 

joistas, y sigue  siendo  "tan  chino"  como antes, y tarnbikn es la 

2rsona mfrs laboriosa,  econdmica y mentirosa, y a  fuerza de  skr 

Iorrativo suele  tenerlo todo, pero  con  esto  cae  en la avaricia. 

3 un  gran  fanhtico a la sociedad  que  pertenece]  de la cual tiene 

-\a idea muy baga, dentro  de ella  es ciegamente  disciplinado, 

iene f C  en  sus  directores] y cuando  estos  ordenan algo,  obedece 

-~rque tiene La creencia  de  que  "ellos  saben lo que  ordenan". 

smbiCn la legací6n  China  dio  su  veredicto  final de  acuerdo  al 

-.oblema surgido  entre  ambos  partidos: 

. -  E l  origen  del  conflicto  es  de carfrcter esencialmente  politico. 

. -  Este  produjo  factores  de carfrcter econ6mic0,  en los que  se 

ncontraron en juego  las  ambiciones  personales  de los directores 

e las asociaciones. 

. -  El factor mfrs importante  de  este  conflicto  fue  que  Francisco 

. Yuen, director de la "Liga  Nacionalista  China",  con  sus 

eclaraciones,  manifest6  hasta  donde  es  capaz  un  chino  de  agredir 

sus propios  compatriotas. 

. -  Ya que  entre los chinos  tener  un  puesto  en la mesa  directiva 
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? cualquier partido, es  como  poseer la personalidad  de  un 

lperhombre. capaz  de decir y hacer lo que le plazca,  como Yuen, 

lien habL6 y dijo  malas  cosas  de  sus  propios  compatriotas,  por lo 

le con  estas  declaraciones  se  gan6 la expulsidn  de la "Liga 

lcionalista China", y por  causar  danos y perjuicios a  los E s t a d o s  

5 Sonora y Sinaloa,  tambien  fue  expulsado  de Mexico, a l  

11icBrsele el articulo 33. de la constituci6n  Mexicana. (31) 

. - Ob, Cit.  Abril y Mayo  de  1922. 

Ir lo que las maniobras  de  abril y mayo  de "122, tenían un 

Ijetivo cLaro, deshacer a La "Chee  Kung Tong",  asesinado a sus 

-incipales  jefes y con  esto  desmoralizar a todos sus  miembros. 

m la desmoralizacidn  de los miembros  de la "Chee  Kung  Tong"  se 

mdria  en  raya a un gran  partido, y aprovechado esto, la Liga 

xionalista, tomaria  en  su  seno a todos  aquellos  partidarios  que 

jisieran dejar a la Chee Kung, y así  formar  un  partido  Único  que 

? llamaria la "Union  Fraternal" y con  este  partido tener La base 

jra apoyar  econ6mica,  poLltica  y  moralmente aL gobierno 

wolucionario de Cantbn, y con esta  "Union", Los beneficiados 

?rían  todos  aquellos  que  que  lucharan  por La pr6xima  Rovoluci6n 

Iina. (32) 32.- Idem.  Abril y Mayo  de  1922. 

m esta "Union" Fraternal- China", se buscaria  que  todos los 

linos radicados en Mexico,  formaran  parte de sus filas,  y  así 

wdar a todos los hermanos  de raza, que  Llegen a Mexico, los que 

3 estan y en si todo  aquellos  conserniente a la raza  amarilla. 

3r lo que  utiLizando toda la fuerza de los chinos  radicados  en la 

2pQblica  Mexicana, se formaria  una  base  fundamental para  tener 

la gran  influencia  política, la cual fuera en  provecho  de  todos 

3s chinos y con  esta  defender La causa  coLectiva y posteriormente 
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I particular. 

principios de 1923, se inici6 el movimiento politico que 

necederia la eleccidn del Presidente que sucedería a Alvaro 

1reg6n para  el período 1924 - 1928. 
: .  - Idem. abriL y mayo de 1922. 

I octubre de 1924 se dio la siguiente informaci6n la cual nos da 

IS resultados finales de los acontecimientos ocurridos en abril y 

ryo de 1922: 

3 emigracidn china en  los estados de Sonora y SinaLoa, cornens6 a 

3cerse perceptible hace unos treinta afios; de entonces a esta 

2cha  ha aumentado notablemente. 

ssta eL aflo de 1910 no hubo dificultades entre los miembros de la 

DLonia china, pero a partir de ese ano, y en  virtud de los 

:ontecimientos políticos que se desarrollaron en China, empezaron 

separarse en dos grandes bandos: La "Chee Kung Tong", o Sociedad 

ss6nica y la "Liga Nacionalista China" o " K w o  Ming Tang". 

3n La lLegada a Mdxico de Francisco L. Yuen, se vino a romper el 

quilibrio que se mantenia entre los dos partidos rivales, 

as6nico y nacionalista, ya que Yuen fue una persona belicosa que 

5la buscaba tener intereses personales afectando a sus demes 

ompatriotas. 

nn este estado de las cosas, los nacionaListas iniciaron una 

ubscripcidn entre Los miembros de La colonia, con el objeto de de 

ecabar fondos para ayudar La Revoluci6n de Cantbn, dirigida por 

1 doctor Sun Yan Sen, y naturalmente Los afiliados a la 

sociacibn mesbnica, hicieron grandes esfuerzos para evitar esta 

ecolecci6n de fondos, esta actitud fue considerada como agresiva 
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rr el Partido  nacionalista, y desde  aquel  momento  comens6  una 

Impafia a muerte  entre los dos  partidos. 

jando  la "Chee  Kung  Tong",  trat6 de recolectar  fondos  para la 

cconstruccibn de  un  edificio  donde  pudieran  establecerse las 

' i c í n a s   de l  Consulado  de  China  en  Nogales, la Revista  Sing Wah, 

*gano  del  partido  Nacionalista Chino, hizo  objeto de duros 

.aques a la Sociedad  Mas6nica y a los directores  de  ella. 

I "Chee  Kung  Tong",  dirígi6 a la revista  Sing Wah, una carta  en 

I que  encaminaba a los directores a suspender  sus  ataques  dentro 

? un termino  de  varios  dias,  amenarandoles  con  "tomar el camino 

IS conveniente, y responder en  forma enkrgica y apropiada a 

.chos ataques". 

)n esta situaci6n  como ya se  mencion6  anteriormente,  se'dio  el 

~nflicto entre las dos  agrupaciones. 

?ro la responsabilidad  directa y original  de los asesinatos  de 

binos en  sonora y Sinaloa, recae  en la persona  de  Francisco L. 

Jen, en la de los directores  de Ca revista  Sing Wah, y en la de 

1s dos  partidos. 

mbikn en  octubre  de 1924, se solucion6  otro  problema  con 

?specto a la emigracibn  china  en  Mexico,  se  tiene  que  en 

9nzanill0, el chino; Luis  Eng Soy, por  dedicarse a la 

7troducci6n  clandestina  de  compatriotas a la República  Mexicana, 

? le aplicb el articulo 33 de la Constituci6n  Mexicana. 

smbien en esta fecha se  solucionb  otro  problema,  se  tiene  que  en 

s t a  misma c.íudsd se les aplícb el  mismo  articulo a l o s  chinos 

Jis Wonciu FÚ y RAfael  Maffey,  comerciantes  radicados en 

5xicali, quienes  en  ManzaníLlo  explotaban  descaradamente a sus 

mnacionales. 
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rn la seolucídn a estos  problemas, La legacíbn  Chína  en  Mexico, 

?licit6  al  Presidente  de la República,  Sr. Alvaro  Obregbn,  por 

In atinadas  decisiones, y así  acabar  con los supuestos 

ILestares que  causan Los malos  chinos  que  vienen a radicar en 

lxico. 

! cancLuye  que  por  orden  presidencial,  todo  aquel  chino que cause 

-oblemas  en la RepClblica Mexicana,  se le aplicar6 el articulo 33 

3 la constitucidn  Mexicana, y este  ser6  aplicado  sin 

3voritismos. ( 3 4 )  

h .  - Idem.  octubre  de  1924. 

31'0 los  problemas  de los chinos  radicados  en toda la República 

:xicana, eran  de toda indole, como  los  que  causaban  aquellos 

linos que se dedicaban  al  juego y al  consumo  de opio, ya que 

stos chinos  con  esta forma de vida se  salian  de  su  estado 

stural, y fuera de si empezaban a causar  serios  problemas. 

Jando Plutarco  €Lias  CaCLes,  protest6  como  Presidente  de la 

spública Mexicana, el 24 de  noviembre  de 1924, no cabia  duda  que 

anejaria  los problemas  de  Mexico  adecuadamente, y este  fue el 

rimer  Presidente  que  en  catorce  anos  eCecto  por  sufragio  popular, 

ermanecib aC frente  del  poder  ejecutivo el tiempo  previsto  para 

u gestibn. 

sLLes, decLar6  que eC problema  de  mayor  importancia  en el pais 

ra eL econbmico,  por lo cual era preciso  nivelar el presupuesto y 

ograr que el pais  viviese  de  sus  propios  recursos. 

alles  durante  su  gobierno  modific6  sustancialmente la politica en 

ateria  petrolera y agraria, organiz6  soluciones para  que el 

etr6leo ya no fuera  tan manejado  por los extranjeros y en  materia 
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iraria, plante6  soluciones para  que se les dieran  tierras a 

lmpesinos. 

tLLes el. lo de  Septiembre  pronuncid  un  discurso  que  tuvo  dos 

,pectos  muy  importantes: 

.- Calles' declar6  amargamente  que  no  perdonarla a aquellas 

personas  que  acabaron  con La vida de  un  gran amigo, (Alvaro 

Obregbn  asesinado el 17 de Junio  de 1828). 

!.- CaLLes afirmd que  habia CCegado el momento  en que el pais 

superara La Cpoca  de  caudillos  para  pasar  al  de las 

instituciones. 

In cuando en muchos  aspectos  Calles  habia  emprendido el proyecto 

? modernizacibn  industrial  del  pals,  estableciendo  ademas 

-ganizacibnes que tendlan a incrementar la produccidn y lograr el 

:parto mas  equilibrado  en el usufructo  de la riqueza,  sus 

,Setivos se habían  visto  limitados por la guerra  cristera, los 

~nflictos internos y en  una  primera  fase  por las presiones 

Irteamericanas. 

:n 1928, se  dijo  que  por una parte Mexico, aumentd su dependencia 

llitica y econdmica resp.ecto a los Estados Unidos;  por la otra, 

3 situacidn  poLitica deC Presidente  CaCCes,  nunca  quedb  diafana 

3ra la apinidn  pdblica,  respecto a la cuesti6n  petrolera y al 

jesinato  de Rlvaro  Obregdn. ( 3 5 )  

IC disparo  que  cegd La vida de  Obreg6n,  no  solo  puso  fin a la 

-iunfal  carrera  del  gran  caudiLCo  de  Sonora y Presidente  electo 

o Mexico, sino  tambien -y esto es lo mas  importante- a una 

-Bctica  que la Revoluci6n  iniciada  en 1910 habia  pretendido 

Liminar. 

3 reeleccibn  de  Obregbn  para  un  nuevo  periodo  de  seis  anos 
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1reci6  haber  dado a l  traste  con  uno  de Los lemas y motivos  del 

tvantamiento contra  Porfirio  Diaz  diesciocho  aRos  atras: 

E L  DE LFI NO REELECCION 

Ir otra parte, el triunfo  electoral  de  Obregdn  con un 100%  de 

) S  votos  simplemente  dejaba  vacío de contenido al otro  prlncipio 

]pita1 del movimiento  politico  iniciado  por  Francisco I. Madero: 

EL SUFRAGIO EFECTIVO 

Ira 1928 la elite  política  mexicana, y el país entero,  parecia 

tsignado a La presencia  de  otro  "hombre  necesario",  que  amoCdaba 

)S principios a su interCs  personal; el caudillismo  seguia  siendo 

?alizado  por el Dr. Meyer Cosío, Lorenzo. Tomo 1 1 .  Mexico, 

b49, y 1 4 5 1 .  p. 

1984. 

lo de  diciembre  de 1928, lleg6 a la presidencia  de  Mexico, 

iilio Portes Gil, como  Presidente Interino, su  política  estuvo 

,rigida a los obreros. 

20 de  enero  de 1929, se  public6 la declaraci6n  de  principios y 

-ogr.amas de  accibn del PNR, este  nuevo  partido  reconocib  tambien 

1 los obreros y en los campesinos; "el factor  social  m6s 

nportante de la colectividad  mexicana",  con la cual hechaba las 

3ses doctrinarias  de  un  populismo  que  fraguaria  m8s  tarde. 

lora  bien, si la esencia de Mexico  eran sus obreros y campesinos, 

50 no LLevaria a l  PNR, a concluir  que los intereses  de las otras 

,ases deberian  ser  ignorados o combatidos. ( 3 7 )  

3 "reconstrucci6n  nacional" , requería  de un "justa  equilibrio", 

65 



t r e   e l   c a p i t a l  y e l   t r a b a j o .  ( 3 8 )  

l s t e r i o r m e n t e   a l   a p a r e c e r   l o s   e s t a t u t o s   d e l   p a r t i d o ,   e n   e l l o s   s e  

.fiaLo  que su o b j e t i v o   c e n t r a l   e r a   u n i f i c a r  a l o s  “eLementOS 

~ ~ C u c i o n a r i o s   d e l   p a i s ” ,   p a r a  mantener   “una   d i sc ip i ina  de s o s t en  

o r den   l e g a l ” ,   p e r o   q ue   e s t a   d i s c i pC i na   r e s pe t a r i a   ” de  manera 

~ s o l u t a ” ,   l a   a u t o n o m i a  de l o s   p a r t i d o s   l o c a l e s .  

f i n  de c u e n t a s   l a  campana e l e c t o r a l  de 1929,   mostr6  que e l  P N R ,  

I s e   p r opon i a   p e rm i t i r  a s u s   a n t a g o n i s t a s  que l e   d i s p u t a r a n  su 

?recho a g o b e r n a r ,   e s t e   d e r e c h o   l o   s o s t e n d r i a   i n c l u s o   p o r   l a  

I e r za .  

m La   s o Luc i 6n   d e i   c on f l i c t o   r e l i g i o s o ,   e l   n uevo   o r den   qued6  

mso l i d ado ,   e l   E s t ado   de l   n uevo   r e g imen   n o   t en í a   y a   e nem i go   a l  

*ente .  

7 .  - Meyer   Cos io,   Lorenzo.  HLs-Lo,y_i_g d.e R.gve-Luci6n Mexicana. 

326 1 ~-3,3..4,, Mex ico :   Co leg io  de Mexico.  Tomo 1 2 .  1981. 28 p .  

3.- Ob. C i t .  1456   p .  

l t once s ,   e s taba   de sb rozado   e l   c am ino   pa ra   concen t ra r   l a s   ene rg i a s  

3 l a  soc iedad   mex icana   en   e l   p roceso   de   l a   l ega lmente   ans iada  

~ d e r n i z a c i t t n   m a t e r i a l  y e s p i r i t u a l   d e l   p a i s .  (39)  

1 agos to   de   e s te   mi smo  aRo,   con   re ferenc ia  a l a   e m i g r e c i b n   c h i n a  

n Mex i c o ,   s e   t i e ne  que s e   d e c r e t a r on   f u e r t e s   r e s t r i c c i one s  a l a  

mnigracíbn c h i n a   p o r   p a r t e  de l a s   a u t o r i d ade s   mex i c ana s ,   e s t a s  

e s t r i c c i o n e s   s o n  de t a l   n a t u r a l e z a ,  que l a s  compaflías  de  vapores 

e h a n   v i s t o   o b l i g a d a s  a r e d u c i r   e l  número  de pa s a j e r o s   c h i no s  en 

n 80%,  l o  que  ha  dado como r e s u l t a d o   q u e   l a   c a s i   t o t a l i d a d  de 

m ig ran te s   ch i no s   con   de s t i no  a Mexico  no  puedan  obtener  pasajes.  

40 )  

n v i s t a  de l o   a n t e r i o r   s e   t i e n e ,  que l a s   a u t o r i d a d e s  de m ig rac ibn  

I 

6 6  



? Manzanillo,  exijan un dep6sito a  los emigrantes  chinos  no  menor 

: 250 dblares, y s610  pasaran  aquellos  chinos  que  traigan  capital 

Ificiente, y que  comprueben  que van a invertirlo  en  alguna 

ldustria o negociacibn, o en la excepci6n  de  ser  tecnicos o 

*ofecionistas. 

parte  del depbsito, a los chinos se les cobran 1000 pesos por 

tsembarcar, y si no lo traen  son  regresados a su pais  de  origen. 

In esta  situacidn la Compania  de  Vapores  "China  CommerciaL 

:earnship Company",  manifest6  que si siguen  estas  dificultades  en 

- Puerto  de  ManzaniCLo,  obtare  por no transportar a mas  chinos  en 

J S  vapores. 

Jando Calles  abandon6 la Ciudad  de  Mexico, su ideal  politico  se 

saliz6: 

La idea  de  Calles  de  institucionalizar la vida política 

?xicana, se hizo  realidad  en el momento  mismo  en  que  CaLles  dejd 

3 escena  politica,  Mexico no sería  m6s un "pais  de  hombres" y si 

)o de  instituciones. 

3.- Idem. 1465 p. 

1.- Secci6n  de  Archivo  General.  agosto  de 1929. 

~asificaci6n Topogrdfica:  IV-396-31  Memorandum. 

Decimal:  IV/553(51)/29 

3ro cuando todo  parecía  mejorar  en la economia  mexicana,  en 

:tubre de 1929, desafortunadamente  para los proyectos  del 

3bierno  mexicano,  esta116 la gran  depresi6n  mundial. 

Sta cort6  de tajo la posibilidad  de  que  Mexico  hubiera  podido 

Pcibir emprkstitos del exterior, la crisis deterj.01-6 notablemente 

L precio de sus principales  exportaciones  -productos  mineraCes 
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!bre todo- y propicib el reingreso  de  repatriados,  de  m6s  de 300 

1 mexicanos  procedentes  de los Estados  Unidos. 

muy probable  que a causa  de la crisis,  Mexico  haya 

.perimentado un cierto  incremento  en la tendencia de  sustituir 

tportaciones por  productos  nacionales  -en esos anos  hubo  no  solo 

la baja en las  importaciones,  sino vari'as  campafias nacionalistas 

le instaban a los mexicanos a consumir  "lo  que el pais  produce", 

por  ello la actividad  manufacturera  cay6  menos  que las 

.tividades de exportacidn. 

t crisis tambi.Cn tuvo otros efectos, como  fue la conciencia  de la 

'an vulnerabilidad  de una  economia  como la mexicana,  que  dependia 

Ira el intercambio  con el exterior  de los productos  primarios. 

-fin de  cuentas, la recuperaci61-1  de la economia  mexicana fue, por 

I atrazo  relativo,  m8s  repida  que la de los paises  industriales, 

w Lo que  para  1933 el PBI, ye no cay6 y pare 1935 fue de 1 1 . 5 %  

lperior al 1920. ( 4 1 )  

1.- Idem. 1470 p .  

fines de 1929 se habian  puesto  en  claro  dos cosas para la 

llitica mexicana: . 
1.- E l  PNR  se  habia  consolidado  como  partido. 

2.- El General P1utarc.o Elías Calles,  era el 

"jefe  mdximo  de la Revoluci6n". 

3bre estos  dos  hechos  iban a desarrollarse la vida poLitica del 

3 i s  y su negociacibn o rechazo  habria  de  implicar,  para el que lo 

iciese quedar  eliminado del juego. 

L gobierno  interino de  Portes Gil, siempre  estuvo  dirigido  por la 

Dlitica de Calles, y a Portes Gil, la Onica posibilidad  de 

Jpervivencia politica  que le quedaba  era  aceptar  todo  aquello  que 

6 8  

http://tambi.Cn


lles le proponía. 

S portesgilistas, a pesar de las diferencias  ideol6gicas  que les 

paraban  del  "jefe  mbximo", se convirtieron  asi  en  foribundos 

llistas. ( 6 2 )  

'ro a pesar  de  todo, el 5 de  febrero  de 1930, Pascua1  Ortiz 

Ibio, se  convirtib  en el primer  Mandatario de la Naci6n. 

gobierno  de  Ortiz  Rubio iba a encontrarse,  como  consecuencia 

!l divisionismo  politico,  en  un  gobierno  con una  gran  crisis 

11itica  permanente  que  habia  de  manifestarse en  todos los 

icenarios; en el Congreso,  en el Partido y en Gabinete. 

!ro todos  estos  grupos y los grupúscuLos se convertian  en  actores 

- repercutir y magnificar la lucha que  se producia  entre los 

;deres. 

Idos estos  grupos le darían  un  carbcter  en  aparencia  personal  al 

mflicto, la corrupcibn y la ineficiencia  serian las 

msecuencias  mbs  inmediatas  del  enfrentamiento. ( 4 3 )  

! - Meyer. H.í,.gt.gria _4g c. E?volucibn Mexicana. - 1928 - - -...--.."I. 1934. . - 
Tomo 12. 105 p. 

3.- Ob. Cit. 107 p. 

- 28 de  abril  de 1930, el peri6dico  "Idea  Libre"  de  Chihuahua, 

~blicb propaganda la cual va encaminada a la forma  de vida de los 

Tinas radicados  en  usta  ciudad,  se  dice  que los chinos  no  tienen 

ingún derecho  de  casarse  con las mujeres  mexicanas. 

la LegaciCln China, aclar6  que a l  ser  miembros  de la sociedad 

sxicana tienen  todos Cos derechos  que  tambiCn  tiene  un  mexicano. 

smbien e s t a  propaganda  aLude  que todos los chinos  que  viven  en 

ste Lugar deben ser establecidos  en  lugares  especiales, ya que 

i 
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In su forma de  ser daflan  la imagen de Chihuahua. ( 4 4 )  

.ta campana  anti-china se encamin6 a que el pdblico  en  general se 

lstuviera de  comprar  mercancía  en los establecimientos de los 

tinos radicados  en esta ciudad,  pero  se  tiene  que  esta  accidn 

Intra los chinos,  constituye  en  terminos  reales, una violacidn a 

1 Constitucibn Federal-, ya que  esta  concede a Los extranjeros 

ldicados en  Mexico, los mismos  derechos  civiles,  garantías y 

.ivilegios  que  cuentan los mexicanos, a pesar  de  esto  se  giraron 

-denes  oportunas  para  resolver  este  problema,  pero  aqui  hay  algo 

ly importante  que  remarcar; la policía  de Chihuahua,  en  lugar de 

lner orden a este  problema,  tambiCn  participd  en esta campana, y 

110 se  Logr6  que  este  problema se hiciera  mas grande, y con 

3 participacidn  oportuna  del  Presidente  de Ca RepQblica,  Ortiz 

Jbio, se  solucionaron los conflictos  que  se  provacaron  contra 10s 

linos en el estado  de,Sonora. 

?sde esta fecha se  empezaron a negar las visas a chinos  que 

lisieron venir a radicar a Mexico. 

Ir l o  que  tambien  desde  este ano, la situaci6n  de los chinos en 

ixico, ya fue  de  continuos  enfrentamientos  con los policies, y 

Jeblo en general, con las campanas  antí-chinas,  solo  se  buscaba 

cpulzar a todos los chinos  establecidos  en  Mexico  de  este. 

t . -  S.R.E. Seccidn  de  Archivo  General.  Abril  de 1930. 

,asificaci6n Topogrbfica:  IV-396-13  Carta  de la Legaci6n China 

en Mexico a S. R. E. 

Decimal: IV/553(51)/10 

3 tiene  que  Manuel Tello cdnsul de Mexico en  Yokohama  Japdn, 

lndid un  informe  en el  cual  nos  dice lo siguiente: 

3 parte  norte y sur  de  Mexico  esta  prhcticamente  controlada  por 

I 
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IS chinos,  pero  especialmente los estados  de  Sonora y Sinaloa, 

mde los comerciantes y los que  se  dedican a otras  actividades, 

tan  financiados  por  capitalistas  chinos  que  residen  en los 

geles  California. ( 4 5 )  

I S  chinos han aumentado  en los Qltímos anos en  MCxico  son  cerca 

I un total  de 18000 chinos  que  residen  en toda la RepCIblica 

!xicana. 

lchos de  estos  se  introducieron  con  documentos  falsos o 

lrtenecientes a otras  personas, en otros  casos  entraron 

.andestinamente, y un nuevo  mCtodo  ocupado  por eLlos, es  que a 

!dia noche  cerca del territorio  nacional  son  recogidos  por  barcos 

:scadores, y al burLar la vigilancia de las  autoridades,  entran 

.bremente a Mexico. ( 4 6 )  

m los dos  siguientes  puntos,  se  pretendi6  terminar  con la 

ligraci6n china en Mexico: 

1.- El departamento  de  Salubridad, sef3alo  la urgencia  de 

restrinjir a La emigracibn china, por ser individuos 

trasmisores  de  enfermedades  contagiosas. 

2.- Se  pidib al Gobierno  de China,  tenga La amabilidad  de 

preveer a l  costo del. viaje  de  sus  sObditos  en  caso  de 

expulsi6n  del  territorio nacional.. 

en  este  caso a l  negarse el Gobierno  de China, se  proceder6 a la 

3rmacibn de un fondo de  reserva  para  sostener un campo  de 

~ncentrací6n y completar el importe  de los gastos de viaje  que 

:acione la expulsi6n  de  chinos. 

5 . -  S.R.E. Seccibn  de  Archivo  General.  JuLio  de 1930. 

CLasificacibn  TopogrAfica: IV-396-13. Carta de  manuet TeLlo 
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a l  Lic.  Eduardo  Vasconcelos 

Decimal: I V / 5 5 3 ( 5 1 ) / 1 0  

. -  Ob.  Cit. 
;mando  esto en cuenta, el Gobierno de China, dio su queja a las 

toridades  diplometicas  de los Estados  Unidos, y se  mencion6  que 

injusto los que  hacen las autoridades  mexicanas  con los 

lbditos chinos, y contestando  Estados  Unidos esta reclamacih, se 

~cidi6 lo siguiente: 

¿Que le parecerla al Gobierno  de  Mexico, si sus nacionales 

que  estan  radicados  en  territorio  americano,  se les 

hiciera lo mismo  que  prentende  hacer'el  Gobierno  de  Mexico 

a  los SCIbditos chinos  establecidos  en  territorio 

nacional. ( 4 7 )  

'3 junio de. 1931, las campanas  anti-chinas  llegaron a su punto 

tlminante, todos  los  chinos  radicados  en  Mexico,  eran  objeto  de 

j los tratos por parte de los  liberes de  esas compafias, los 

linos fueron  violentamente  insultados a l  grado  de  que  estos 

'lvieron que  cerrar  sus  establecimientos. 

? ha  azusado al pueblo  para  que  no  compre  nada  en las  tiendas  de 

3s chinos, y los mexicanos  que  tenían  buena  amistad  con los 

linos la han  roto  completamente. 

3 legacibn  china  en  Mexico,  pide  que  se  suspendan  estas campaflas, 

Je s610 e s t h  daflando la imagen  de  los  chinos, y estos a l  no 

mer a quien  vender  sus  productos  han  optado  por  cerrar  sus 

Xales, y así  con  esto  se  estan  perjudicando  completamente  sus 

7tereses. 

7.- S . R . E .  Secci6n  de  Archivo  General.  Febrero  de 1931. 

Clasificacidn  Topogrefica: IV-396-25 Carta del departamento 
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Consular a la 1egaciBn  China  en  Mexico. 

Decimal: IV/553(51)/23 

en caso  de  que las autoridades  mexicanas  no  hagan  nada  por 

~Cucionar  este  conflicto, la Legaci6n China en Mexico, se veril 

~rzada a recurrir a pedir  ayuda a los Estados  Unidos. ( 4 8 )  

Ir0 por  brdenes  del  Presidente,  Ortir Rubio, se estan  arreglando 

2tas  problemas, y con la intervencibn del ejCrcito,  se pondril 

,onto una solucibn a los comflicatos  que  tanto daflan  La imagen  de 

1s chinos  radicados  en toda la República  Mexicana. ( 4 9 )  

?ro l o  mas  importante  de  este asunto, es  que Cas campanas anti- 

rinas eran  dirigidas  por  algunos  funcionarios  públicos, 

miendose  en  manifiesto  que hasta el propio  gobierno  mexicano, ya 

quiere a los chinos  en el territorio  nacional. 

?gún La legacibn China, los chinos  cumplen a l  pie  de la letra con 

IS obligaciones e impuestos,  porque la persecusibn  en  contra  de 

1s súbditos,  quienes  estan  expuestos a perder vidas Y 

*opiedades, ya que los chinos  con su capital S O C O  estan  ayudando 

. pais a salir  adelante. 

Fxico como  Naci6n amiga  debe  arreglar sus  problemas  con los 

tinos y mejorar y establecer  buenas  relaciones  con el pais  de 

lina. 

3s campaflas anti-chinas, l o  que  querían  era lo siguiente: 

1 . -  Los chinos  tendrian  que  liquidar su mercancía lo mils 

pronto  posible. 

2.- Depositar  ciertas  cantidades  de  dinero  en los Bancos 

de Mexico’, y clausurar y abandonar  definitivamente sus 

establecimientos. 
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3.- Y uno  de los puntos  mes  importantes  de  estas campaflas 

anti-chinas  era,  que los chinos a l  clausurar y 

abandonar  definitivamente  sus  establecimientos,  se 

dedicaran a otras  actividades, las cuales  fueran 

mandadas  por  mexicanos. 

48.- S.R.E. Secci6n  de  Archivo  General.  Julio  de  1931. 

Clasificaci6n  Topogrhfica:  111-297-26 ( 1 )  Carta  de 

Legaci6n  China a Genaro Estrada, secretario  de  Relaciones 

Exteriores.  Decimal:  III/241(51)/52 

49.- Ob. Cit. 

4.- Y si seguían  en  sus tiendas,  tendrian que  cumplir  con 

la ley del Trabajo y Previcidn  Social vigente, que 

establece  que a l  emplear a 2 trabajadores  extrangeros 

(chinos) tendre  que  emplear a 9  trabajadores 

mexicanos. 

: ro  los chinos  afectados  con  estas campafias, mencionaron  que como 

? podre  tener a fuerzas a empleados  mexicanos  en las tiendas, si 

itas mismas no  producen los rendimientos  suficientes ni para su 

-opio.  mantenimiento. ( 5 0 )  

~ncluyendo  con esto, se aclara que la ley no  puede  aplicarse a 

ctranjeros naturalizados  mexicanos,  por  que  estos a excepci6n  de 

3s derechos  politicosJ  tienen los mismos  que los nacionales. 

3 Legacibn China en  Mexico,  declar6 el solucionarse esta 

it uaci6n  que : 

3rque  una  Naci6n  Democr6tica  hace  que  sus  ciudadanos  hagan  actos 

tentatorios  contra los chinos,  quienes  s610  vienen a vivir a 

5xico  para  ganarse la vida  honradamente, el simple  hecho  de  de 

3rir una  tienda no  es delito,  pues lo que se a de  vender  no  es 
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oducto  mexicano. (51)  

In la soluci6n  de  estas ‘campanas anti-chinas, muchos  chinos 

taron  por  saLir del pais, aL no  encontrar  otro trabajo, o volver 

levantar  otra  tienda o negocio. 

‘1-0 los que se quedaron  fueron  obligados a estabLecerse  en 

rgaLes Sonora, donde  posteriormente las autoridades  policiacas 

! ese lugar los obligaron  bajo la amanaza  de  muerte a cruzar la 

.antera de Mexico,  para que  se  internaran  en  territorio 

lericano. (52 1 

1 . -  Idem. 

;.-S.R.E.  Secci6n  de  Archivo  General.  Julio  de  1931. 

Clasificaci6n  Topogrhfica:  111-297-26 (2) Carta de  legacibn 

China  a  Genero  Estrada. 

Decimal:III/241(51>52 

1. Ob.  Cit. 

tro se tiene  que  esta  acusaci6n  no  fue  cierta, ya que los chinos 

I Lugar  de  obedecer Cas disposiciones  de  orden  Legal a que  como 

jbitantes del  pais  estan  llamados a acatar,  han  optado  por  hacer 

3 que  se les ha  venido  en gana, y se  han  salido  de la República 

jxicana por  su  propia voLuntad, por Lo que Los antes  mencionado 

completamente falso. 

1 septiembre  de 1932, por no contar  con la “confianza”  del 

mera1 Calles, y no poder,  por tanto, ser obedecido  por sus 

Jpuestos  colaboradores,  Pascual  ortiz Rubio, renunci6 a La 

-esidencia  de la República,  en  su  lugar  fue  designado al  General 

lelardo  Rodriguez, quen como buen  político y mejor  empresario, se 

zdicb sirnpLemente a administrar y dej6  en  manos  de  Calles las 
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andes  decisiones  políticas. (53) 

In Rodriguez a l  frente del  gobierno  mexicano,  nadie  se  atreví6 a 

sputar  abiertamente a Calles su posici6n  de  Brbitro  supremo. 

!elardo  Rodriguez,  mencionb  que su tarea  primordial  en el 

lbierno -dijo-  seria  simplemente  conseguir una "unidad  de  acci6n" 

~tre las principales  fuerzas  del  país  para  permitir  que  surgiera 

I transquilidad  indispensable  para 1l.evar adelante la obra de la 

!construcci6n y desarrollo  nacionales. 

I ciero  sentido  puede  decirse  que  Abelardo  Rodriguez logrb lo que 

! había  propuesto, ya que  su obra administrativa  result6 mas 

lportante que la de su  predecesor. 

I juCio  de 1933 se lleg6 a saber  extraoficialmente  que el 

jbierno mexicano  expuls6  2000  chinos  del  país.  (54) 

3 - MEYER. M.E.X.I.C.! V S.U HI.STOR..IR 1472 P 

p.- S.R.E.  Secci6n  de Flrchivo General.  Julio  de 1933. 

Clasificacíbn  Topogrhfica:  111-121-39 

Decimal:  III/241(51-5)/3 

Carta  de  Mauricio  Fresco a l  jefe del Departamento  Diplomhtico, 

Sr.  Anselmo  Mena. 

1 este  ano las quejas  ahora  son  de las mujeres  mexicanas  que  se 

asaron con los chinos  que  fueron expulsados, la queja  es que las 

Jjeres mexicanas el  ser  abandonadas  por  sus  esposos  chinos  en  el 

3is de estos, no  tienen  que  comer o que vestir, y en  estas 

,mdiciones  recurren a l  c6nsul  honorario  de  Mexico  establecido  en 

3anghai. (55) 

1 Sr.  Mauricio Fresco, que  es el  c6nsul  honorario  de  Mexico, 

omunic6 a la Secretaria  de  Relaciones  Exteriores, los 

Jfrimientos  que  pasan las mujeres  mexicanas a l  ser  abandonadas 
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asar  en  China. 

In el "Plan  Sexenal"  como  plataforma,  LBzaro  Cardenas  emprendio 

diciembre  de 1933  una campafia de  amplitud  geografica y social 

usitadas. 

mequinaria del  partido  oficiaL  oper6  con la eficacia ya 

.abada, y su  candidato  encontrd  nuevamente  en el sufragio  de Cos 

.upas populares la base  de  su  victoria. ( 5 6 )  

diciembre  de 1934 Lazar0 Cardenas, fue  declarado  Presidente  de 

I República, y su  gablnete  se  form6  de  grandes  colaboradores. 
* 

, gobierno  de  Cardenas,  se  enfocb a "hacer  Justicia a las Clase 

Sabajadoras", su  ideal  fue la creaci6n  de  un  Mexico  rural,  justo 

productivo a la vez. 

I nueva  organizacibn  cardenista  seria que se llevaria  una 

!laci6n de  cooperaci6n  rural-urbana. 

reparto  de la tierra fue el elemento  central  de la politica 

jrdenistica pero  de  ninguna  manera el Único. 

i.- S.R.E. Seccibn  de  Archivo  General.  Julio  de  1933. 

Clasificaci6n  Topografica:  111-121-39 Carta de  Mauricio  Fresco 

171 Jefe  del  Depto.  DiplomStico, Sr. Anselmo  Mena. 

Decimal:  III/241(51-5)/3 

5 - - Cosí0 V i  1 legas J Danie 1 H&s.t.~~.i,,~ Y.l.n-L~a de M..&C&GL Mexico 1 

El Colegio de  Mexico  1983. 150. p. 

7.- CBrdenas,  Lbzaro. &lkr.l y Apuntes  1913 = 1940.  UNAM.  1972. 
306 p. 

3 destrucci6n  de la Hacienda  unidad  basica  de la vida econ6micaJ 

)litice  e  incluso  cultural  de  Mexico  desde la Colonia  hasta el 

i 
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rdenismo y La consolidacibn  del ejido, constituyeron el elemento 

ntral de la reforma  social  encabezada  por Cardenas, pero la 

lítica de  masas  del  Cardenismo  no  se limit6 a l  campo,  su 

mplemento  necesario  y natural fue la poLítica  obrera. 

rdenas  se  propuso -y logr6-  algo relativamente  nuevo:  preveer a l  

evo  regimen  de una serie  de  organizaciones  de  masas  que le 

.rvieran  como una sblida  base  social  de apoyo, y que  actuaran  de 

uerdo  con el proyecto  presidencial. 

I tarea principal  de CBrdenas, ya no era  avanzar  en  su  proyecto 

~cional sino  mas  bien  consolidar lo ganado. 

I mayo  de 1936, se  tiene  que los dueflos de los cafes  chinos 

@tabCecidos  en toda la Repdblica  Mexicana,  piden  proteccibn a las 

jtoridades mexicanas, ya que los trabajadores  de  estos,  se  han 

lo a la huelga  sin  motivo  algupo. 

! tiene  que Las demandas  de  tales  trabajadores no se  encuentran 

I las condiciones  que  establece la Ley Federal  del  Trabajo. (58) 

)dos los trabajadores  no  son  sindicalizados y por este  motivo  no 

.enen derechos  por  parte  de las organizaciones  sindicales. 

2 pide  entonces  que los trabajadores y meseras  de  estos  cafes  se 

>tegran a l  "Sindicato  Rovolucionario  de  Meseros y Similares  de 

i+f$s de  Asiaticos del D.F.", y asi tengan  derecho a formar  parte 

? esta organizacibn  sindical, y con esta  logren las ventajas  que 

? S  da estar  afiliado a este  sindicato. 

3.- S.R.E.  Secci6n  de  Archivo  General.  mayo  de 1936. 

Clasificacibn  Topogrhfica: 111-160-11 Carta de la legacidn 

China en  Mexico a Eduardo Hay, Subsecretario  de  Relaciones 

Exteriores. 

Decimal:  111/24(51)/1 

i 

I 

7 8  



tsteriormente con la soluci6n a este problema, se  reabrieron los 

fes de  chinos,  en toda la República  Mexicana. 

el aflo de 1937, la situaci6n  de l o s  chinos  en la República 

lxicana, qued6  de la siguiente  manera: 

1.- a l  terminarse las campaflas anti-chinas,  muchos  chinos 

salieron  de  Mexico. 

2.- Y todos  aquellos  que  se  quedaron  en Mexico,  voLvieron 

a sus labores  acostumbradas, y agradecieron la 

hospitalidad  que  se les brindb, y que  en esta  fecha  en 

adelante,  s610  habra  una  buena  amistad  entre  chinos y 

mexicanos. 

2xico se  enfrent6  súbitamente,  de  lleno y sin  estar  preparado 

9ra ello, a un  grupo  de  empresas  trasnacionales  Standard Oil, 

J. Royal  Dutch-Shell, sinclaire,  etc.- con  enormes  recursos 

~liticos y econ6micos,  que  fueron  apoyadas  por sus gobiernos, que 

.evaron a cabo  un  boicot  que le hizo muy dificil a Mexico  vender 

1 petr6leo  en el exterior, que  afect6  negativamente l o s  mercados 

3ra su  plata  -entonces la principal  exportaci6n  mexicana-, y que 

sumi6 a la nueva  empresa  petrolera,  Petr6leos  Mexicanos  (PEMEX), 

a l  pais  en una gran  crisis  econ6mica. ( 5 9 )  

3mo se  mencion6  anteriormente, la tarea principal  de Cbrdenas, ya 

3 fue  avanzar  en su proyect.0  nacional, sino  mas  bien  consolidar 

snado. 

3s grandes  expropiaciones y huelgas  fueron  entonces cosa del 

ssado. 

i cierto  sentido el cardenismo  se  agot6  con la expropiacion  de 

938 y di6  paso a la posrevoluci6n  en  Mexico. 

I 
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4 MAPAS QUE MUESTRFIN LOS  LUGARES DONDE SE ESTABLECIERON  LOS 

CHINOS EN MEXICO  SIGLO XX. 

Los  Chinos  en el sigLo XX, entraron a Mexico, por el lado del 

pacifico,  por  diferentes puertos, estos  fueron:  San  Antonio, 

MazatlBn,  Manzanillo,  Acapulco,  Salina Cruz, Angel. 

Por el lado del atlbntico,  Tampico,  Veracruz,  Campeche, y 

Progreso. 

Despues  de  ser  desembarcados  en  estos  puertos  fueron 

distribuidos a: Baja  California Norte,  Sonora,  Chihuahua, 

Coahuila,  Nuevo Le6n,  Tamaulipas,  Sinaloa,  Durango, Zacatecas 

San Luis Potosi, Jalisco,  Guanajuato,  Colima,  Michoacan,  €do. 

de  Mexico,  Distrito  FederaL, TLaxcala,  PuebLa,  Guerrero, 
I 

Oaxaca,  Veracruz,  Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan, 

Quintana  Roo. 

Se  tiene  que los nombres  de las  colonias  chinas  que  se 

formaron  en  cada  estado,  fueron  sacadas  de los legajos  que 

nos  dieron toda la informaci6n  que  se  contempla  en esta 

tesis. 

La transportacibn  de  chinos  en eL siglo X X ,  se llevo a cabo 

en  varios vapores, pero el que  transport6  mbs  chinos a 

Mexico;  fue el Vapor  "Newbern"  quien utiliz6, la via de; 

puerto  de  Hong Kong, puerto  de  San Antonio, MazatlBn, 

Manzanillo, FIcapulco, Salina  Cruz y Puerto  Angel. 
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5 DATOS  ESTADISTICOS. 

Se  tiene  que  hasta 1937, vivieron  en  toda la Repliblica 

Mexicana, 18 O00 chinos. 

Tenemos  que  hasta 1937, en toda la RepOblica  Mexicana  hubo 

19.6 000.000 de  habitantes. 

Por lo tanto Los 18 O00 chinos, significaron el .09%  de la 

PobLacibn  Mexicana  en  1937. ( * I  

(*) IV Censo  de 1940. Secretaria  de  Programacibn y 

Presupuesto. 

6 BIOGRAFIAS: 

- Azpiroz  Manuel de: 
(1936-1905). N. en Puebla, Pue.  Fue  jefe  politico  de  dicho 

Edo; dip.  Const. aL Congr.  de  1856-57.  Combatib a los 

franceses  con  el  general  Zaragoza  en  Puebla y en  muchos 

Estados  de la RepOblica.  Participb  en e l  sitio  de  QuerCtaro. 

Fiscal  en  el  Consejo de  Guerra  que condenb a muerte a 

Maximiliano. Of. Mayor  Encargado  del  Desp.  de la Sec.  de 

Relaciones  Exteriores ( I O  de junio-IO  sep.,  1868);  íd. ( 1 8  

enero-25  mayo,  1871);  id. (14 mayo-I5  sep.,  1890);  id. (6 

enero-I1  enero, 1898).  En 1872, agente y abogado  de  Mdxico 

ante la Comisi6n Mixta de  Mutuas  reckamaciones  en los Estados 

Unidos.  Cbnsul  mexicano  en S. FCO., Cal. (1873-1875). 

Senador.  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores.  Escribi6  un 

Cbdigo  de  Extranjeria. M. en  Washington, E.U.A., desempenando 

el cargo  de  embajador.  Fue  enterrado  en la Rotonda  de  Hombres 

Ilustres. 

d 

- Calles  Elías  Plutarco: 

C' 
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Plutarco  Elias  Calles  naci6  en Guaymas,  Sonora, el 27 de 

enero  de 1877, hijo  natural  de  don  Plutarco  Elías  Calles 

Lucero, abogado y hacendado  importante  de  Fronteras,  Sonora. 

Su  madre  fue Maria de JesCls Campuzano, quien  muri6  siendo 

Plutarco  un  nino. 

E l  joven  Plutarco  estudi6  en  HermosiLlo y se  titul6  de 

maestro  normalista  en 1893. En 1984  ejerci6 su profesibn  en 

eL Colegio  de  Sonora, para'luego  dedicarse a varios  negocios 

particulares. A l  triunfo  de la rebelibn  maderista,  fue 

nombrado  comisario  de  policía  de Agua Prieta y en  1912 

combati6  contra los orozquistas. En 1913 se  alist6  en las 

fuerzas  del  constitucionalismo  dirigidas  por Alvaro  Obreg6n. 

Particip6  en  varios  combates.  En 1914, como  subordinado  de 

Benjamin Hill, sostuvo el sitio  de  Naco y alcanz6 el grado  de 

general  brigadier.  Carranza lo ascendid  en 1915 a general  de 

brigada y lo puso a l  frente  del  gobierno  de  Sonora.  En 1917 

fue  electo  gobernador  constitucional  de 'ese estado y en 1919 

pas6 a formar  parte  del  gabinete  como secret'ario de 

Industria, Comercio y Trabajo. 

En 1920  Ellas  Calles  se  separb  de  Carranza y apoy6 la 

rebeli6n  en  su  contra  encabezada  por Alvaro Obregh, según el 

Plan  de Agua Prieta.  Fue  entonces  cuando lleg6 a obtener el 

grado  de  general  de  divisi6n.  En el gobierno  provisional  de 

Adolfo  de la Huerta  fue  secretario  de  Guerra y Marina y 

secretario  de  Gobernaci6n  de la presidencia  de  Alvaro  Obreg6n 

(diciembre  de 1920 a septiembre  de  1923). fl fines  de  1923  fue 

designado  candidato  oficial a la Presidencia  de la República. 

Tras la derrota  de los rebeldes  delahuertistas  gan6 las 

i 
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elecciones  de 1924 con el 84%  de los votos.  Qsumi6 el cargo 

el lo de  diciembre y concluy6  su  mandato el 30  de  noviembre 

de  1928. 

Tras dejar la Presidencia  Plutarco  Elias  Calles  organiz6 el 

Partido  Nacional  Revolucionario.  Fue  nombrado  secretario  de 

Guerra y Marina  entre  marzo y mayo  de 1929 para  combatir a 

los rebeldes  escobaristas.  Volvi6 a ocupar  este  puesto  de 

octubre  de 1931 a julio  de  1932 y luego se le nombr6 

secretario  de  Hacienda  entre  septiembre y diciembre  de  1933. 

Desde  que  dejd la Presidencia  en  1928 y hasta  mayo  de  1935 

Elias  Calles  fue el verdadero  centro  de  poder  en  Mexico. 

En 1935, tras  su  rompimiento  con el Presidente  LBzaro 

Cbrdenas, sali6  del  pais para posteriormente  ser  de  nuevo 

expulsado,  ahora  en  forma  definitiva  en  abril  de  1936.  Desde 

entonces  y  hasta  su  regreso a Mexico  en  marzo  de 1941, vivi6 

exiliado  en  San  Diego,  California,  en los Estados  Unidos. 

Cuando  volvid a Mexico  se  encontraba muy enfermo y murid a 

causa de  complicaciones  postoperatorias el 19 de  octubre  de 

1945. 

- CBrdenas  del  Rio  LBzaro: 

LBzaro  CBrdenas  del  Ria  naci6  en Jiquilpan,  Michoacbn, el 21 

de marzo  de  1895.  Su  padre  fue  DBmaso  CBrdenas  Pinedo y su 

madre  Felicitas  del  Rio. La rama materna  de la familia 

CBrdenas tenía una posicibn  relativamente  acomodada  pero  no 

fue el caso  de  su  padre. 

DespuCs  de  concluir  su  educacibn primaria, el joven  CBrdenas 

fue empleado  de la oficina  de  Pecaudacidn  de  rentas  de 
I 

109 



. ~~~ - ~~~ ~ - - .  . ,  I 

Jiquilpan y mas  tarde  cajista  de una  imprenta. 

FIl estallar la rebelibn  de los canstitucionalistas  en 1913, 

CBrdenas  se  alist6  primeramente  en las fuerzas 

revolucionarias  del  general  GuilLermo Garcia Rrag6n y luego 

de los generales Jose Morales Ibarra y Eugenio Zúfiiga. En 

1914 estuvo  bajo las 6rdenes  de  Alvaro Obreg6n. A fines  de 

1914, fue  ascendido a mayor.  En 1915 combati6 a las 6rdenes 

de  Plutarco  Ellas  Calles  en  Sonora y fue  ascendido a teniente 

coronel. 

En 1920 Cdrdenas  se  uni6  al  movimiento  de Agua Prieta, lo que 

le vali6 el ascenso a general  brigadier y la gubernatura 

interina  de  Michoacdn. En diciembre  de  1923  fue  gravemente 

herido y hecho  prisionero  en  HuejotitlBn por l o s  

delahuertistas. En 1925  estuvo a l  frente  de la jefatura 

militar de  Tampico. 

En 1928 Cdrdenas  fue  electo  gobernador  constitucional  de 

Michoacdn,  cargo del  que  se  separ6  temporalmente  varias  veces 

para  combatir a los rebeldes  cristeros y escobaristas,  para 

hacerse  cargo  por  corto  tiempo  de la direccidn del  Partido 

Nacional  Revolucionario, y para  ser  secretario  de  Gobernaci6n 

de  Pascua1 Ortiz Rubio  en 1931. En 1932  concluy6  su  periodo 

gubernamental  en  Michoacdn. Tras  ocupar la jefatura  de 

operaciones  militares  de  PuebCa  volvi6 a l  gabinete  como 

secretario  de Guerra y Marina, de  donde  sali6  para ser 

postulado  candidato del PNR a la Presidencia  de la República. 

En 1934 fue  electo  para  ese  cargo  con el 98%  de l o s  votos. 

Cdrdenas  asumi6 La Presidencia de la RepOblica el lo de 

diciembre  de 1934 y la entregt, a Manuel Avila Camacho el lo 

1 
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de  diciembre  de 1940. 

- Carranza  Venustiano: 

(1859-1920).  Presidente  de la República. N. en  Cuatro 

CiCnegas,  Coah.  Fueron  sus  padres el Cor. D. Jesús  Garza. 

Hizo  estudios  en el Ateneo  Fuente  de  Saltillo, y en la Esc. 

Preparatoria  de la cd.  de  Mexico.  Inicia  su  carrera  política 

como  presidente  municipal  de  su  pueblo natal, primero  en 1887 

y por  segunda  vez  desde 1894 a 1898.  En la reeleccidn  del 

gobernador Garza  GalBn, se levanta en armas, que  depone  ante 

el candidato  de  transacci6nJ JosC Ma. Mdzquez.  Fue dip. 

local; suplente  de  dip.  federal y senador  propietario  por  su 

Estado; y, gobernador  interino  del  mismo  en  1908.  Figura  entre 

los partidarios  de  Gral.  ReyesJ y es  de los primeros  en 

afiliarse a los principios  antirreeleccionistas.  Francisco I. 

Madero le designa  en  su  Gabinete  formado  en  Ciudad JuBrez, 

ministro  de Guerra y Marina. 

Ocupa el Gobierno  de Coahuila, y a la muerte  de  Madero 

formula el "Plan  de  Guadalupe", el 26 de  marzo  de 1913 en 

el que  se  desconocía a Victoriano  Huerta y a los Poderes 

Legislativo y Judicial.  Proclamado  primer  jefe  del  Ejercito 

Constitucionalista  (llamado a s i  por  defender a la 

Constituci6n  de 18571, inicia su  marcha a Sonora.  Cruz6 el 

Bols6n  de  Mapimi y el Edo.  de  Chihuahua,  iniciando  despues la 

marcha  hacia el Sur.  Caído Huerta, y ocupada la capital  de la 

República  por el Gral. ObregrSn en  virtud  de los tratados  de 

Teoloyucan,  Venustiano  Carranza  entra a la ciudad  de  Mexico 

el 20 de  agosto  de 1914. 

1 1 1  



Pronto  se  hicieron  patentes las diferencias  entre el primer 

jefe y el Gral. F. Villa, que  tomaron  grave  cariz a propdsito 

del  ataque a la plaza  de Zacatecas, y que  culminan  con 

insubordinarse el segundo, a l  ser  invitado  por  Carranra a 

concurrir a la Convenci6n  convocada para el lo de  oct.  de 

1914 en la cd.  de  Mexico  con  el  prop6sito  de  zanjar  algunos 

de los graves  problemas  planteados  por la Revolucibn, y que 

tuvo  que  reunirse  despues  en  Aguascalientes.  En ella se 

dictamin6  que  cesaban el Gral. F .  Villa como  jefe  de la 

Divisidn  del  Norte, y como  Primer  Jefe  Venustiano  Carranza, 

nombrandose  Presidente  provisional al Gral.  Eulalio 

Gutierrez.  Carranza  no tom6 en  cuenta las disposiciones  de 

la Convenci6n  de  Aguascalientes, y abandona la capital  de la 

RepClblica el 2 de  nov.  de 1914  para  instalarse con  su 

Gobierno  en el puerto  de  Veracruz. La batalla  de Celaya, 

ganada a Villa por Obregdn, permite el regreso  del  primer 

jefe a la cd.  de  Mexico.  Convoca  en 1916 a un  Congreso 

Constituyente  para  reformar la Constituci6n  de 1857. Reunido 

en  Querbtaro  el lo de  dic.  de 1916, cierra  sus  sesiones el 31 

de  enero  de 1917, y el 5 de  febrero  es  proclamada la Carta 

Magna  de 1917. En ese  mismo ano, el 6 de febrero, V. Carranza 

expide la convocatoria  para  elecciones  de  diputados y 

senadores a l  XXVII Congreso  de la Uni6n y para  Presidente  de 

la Repirblica. El 15 de  abril  se  abren las sesiones  del 

Congreso y el lo de  mayo  de 1917 Venustiano  Carranza toma 

posesi6n  como  Presidente  Constitucional  de l a  RepObLica. Mas 

Villa en el Norte y Zapata en el Sur, constituyen  para  su 

Gobierno  hondas  perturbaciones e impiden  reine la paz  en el 
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país. A l  preludiarse la sucesibn  presidencial  de 1920, se 

muestra  inclinado  por la candidatura del  Ing.  Ignacio 

Bonillas,  embajador de Mexico  en los E.U.A.,  contra los 

candidatos  de  oposici6n: Alvaro  Obregbn y Pablo  GonzBlez. En 

conflicto  con la legislatura de Sonora y la mayor  parte  del 

ejercito, la Revoluci6n  encabezada  por los sonorenses  Calles- 

Obreg6n-De la Huerta, le obliga a evacuar la ciudad  de 

Mexico, y con  todos los Poderes  se  dirige  en  tren a l  puerto 

de  Veracruz. En la estacibn  de  Algibes  se ve precisado a 

internarse  en la Sierra  de  Puebla, y,en  el lugar denominado 

Tlaxcalantongo,  pierde la vida el 21 de  mayo  de 1920, a manos 

de las fuerzas  del  Gral.  Rodolfo  Herrero. 

- Diaz  Porfirio: 

(1830-1915). Presidente  de la República. N. en Oaxaca; hijo 

de Jose de la Cruz  Díaz y Petrona  More.  HuCrfano a los tres 

aflos, aún niflo, trabajl, para  ayudar a su  madre a l  

sostenimiento  del  hogar.  Estudid  primaria  en Oaxaca, y 

continu6 el seminario y el Inst.  de  Ciencias y Flrtes de la 

misma ciudad; inici6 el estudio  de leyes. En 1846 se  alist6 

en la Guardik  Nacional para combatir la invasi6n 

norteamericana,  pero  intervino  en la lucha. Simpatizante  del 

Plan  de Ayutla, a l  triunfar  ese  movimiento  se le nombr6 

subprefecto  de IxtlsSn. Durante la Guerra  de Tres Aflos 

combatid a l  lado  de los liberales; asciende a Gral. de B r i g .  

en  agosto  de  1861. En dicho afio fue  electo  diputado  pero 

desempefla el cargo  muy  breve  tiempo. Lucha  contra la 

Intervenci6n  Francesa;  jefe  de una  brigada  en  Acultzingo  en 

i 
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abril  de 1862; participa  en La hataLLa del 5 de mayo; Y en 

1863  en la defensa  de  Puebla, a l  lado de  GonzBlez  Ortega.  Cae 

prisionero  con  otros oficiaLes, pero  se  evade y marcha a la 

ciudad  de  MCxico. Toma la ciudad  de Taxco eL 28 de  octubre  de 

1863, ya divisionario; en  el sitio  de Oaxaca  vuelve a quedar 

prisionero,  encerrhndosele  en el Convento  de  Santa  Catarina. 

De  ahi  se  evade para  combatir  de  nuevo.  En  septiembre  de  1865 

vence a los imperialistas  en Tehuitzingo, Puebla; en 1866 

triunfa en Tlaxiaco, el 6 de enero; en Lo de  Soto el  25 de 

feb.; en  Pinotepa el. 28  de mar.; en  Huajuapan el 5 de 

septiembre;  en  Nochixtlhn el 23  de  septiembre;  en  MiahuatlBn 

y La Carbonera el 3 y 18 de  octubre. Toma Oaxaca el 31 de 

octubre. A l  aRo  siguiente sitia  Puebla y la toma el 2  de 

abril; da la batalla  de  San  Lorenzo;  persigue a Leonardo 

Mhrquez y toma la capital  del  país el 2 1  de  junio.  Rsume los 

mandos  civil y militar, y el 15 de  julio le  da posesi6n  de la 

pLaza a Juhrez.  Poco despues, el Gral. Diaz  hizo  entrega aL 

gobierno  nacional  de los fondos  de la comisaría del  Ejercito 

de Oriente, que  ascendian a la suma  de $ 87,232.00. Dos 

fuertes  caracteres, el de  Diaz y el de  Juhrez,  tuvieron  que 

producir el choque  entre  ambos. Flunque el primero  pidi6 su 

retiro  del ejercito,  tras  diversas plhticas acepta el mando 

de la 2O Divisi6n,  con  residencia  en Tehuachn, Puebla. 

Coopera,  de  su dinero,  para  establecer la comunicaci6n 

telegrhfica  entre  Mexico y Oaxaca, que  se  inaugura el 19 de 

enero  de  1868. Oaxaca Lanza la candidatura  de  su  hCroe 

militar, para  Presidente,  pero el Congreso  Nacional  determina 

La reelecci6n de Juhrez. La LegisLatura  de su entidad,  exalta 
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sus  meritos; el Estado le regala la hacienda  de "La Noria" y 

por  decreto  de 27 de  diciembre  de 1867 se le declara 

benemerito.  En  febrero  de 1868  obtiene  licencia  para 

separarse  del ejercito; se dedica a La agricultura y se 

prepara  para la lucha política  de  1871.  Reelecto  JuBrez  este 

aflo y derrotados  Lerdo y Díaz, este  se lanza a La lucha con 

el Plan de La Noria; ya antes  JuBrez,  que  estaba aL tanto  de 

los preparativos  de  Díaz,  había  tratado  de  hacer  abortar la 

rebeli6n,  apodecandose  de Oxaca, Lo que  no Logrb. Runque aL 

plan  mencionado  se  adhieren  prominentes militares, lo mismo 

en el Norte  que  en el Occidente, y en  el Centro, no logra 

triunfar; y en  marzo  de 1872, a l  morir JuBrez, desaparece la 

causa  fundamental  de la rebeldía;  por lo que el Gral.  Díaz  se 

acoge a la amnistía,  luego  de  focejear  en lo político  con el 

Presidente  Lerdo.  Despues  se  establece en Tlacotalpan, Ver., 

dedicdndose a la agricultura y a la fabricacibn  de  muebles. 

Desde ahí mueve los hilos  para una  nueva  campana  política y 

para  una  revuelta  armada, si es  necesaria. E l  10 de  enero  de 

1876 aparece  suscrita  en OjitlBn, Tuxtepec, la proclama 

conocida  con el nombre  de  Plan  de Tuxtepec, en el que  se 

desconoce a l  Presidente  Lerdo y a todos  sus  funcionarios, y 

se designa  jefe del  ejercito  restaurador a l  Gral. Porfirio 

Diaz.  Mientras, el caudillo ha simulado  un  viaje  comercial. 

Se  embarca  en  Veracruz y va a Nueva  Orleans;  intenta sublevar 

a l  norte,  mientras  en eL sur  combaten  sus  partidarios. En la 

propia  Oaxaca  estalla un  brote  rebelde  contra Lerdo, que 

triunfa  localmente,  pero a l  salir las  tropas a Puebla, las 
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vence  Rlatorre,  general  lerdista.  Díaz  insurrecciona el norte 

y tras  varios  combates  de  suerte varía, es  vencido  en 

Icamole, N.L. La rebeli6n  declina  y  Díaz  resuelve ir a Nueva 

OrleAns.  Allí toma el vapor "City of Havana",  cuyo  capitan 

era Samuel  Phillips,  con  destino a Veracruz.  Con  diversos 

peligros,  aun  de  captura,  arriba a este  puerto y poco  despues 

entra  triunfalmente a Oaxaca; reorganiza Las  tropas y marcha 

sobre  Puebla.  Entre tanto, el Presidente  Lerdo  se  encuentra 

con  otros  problemas: el Lic. Jose Ma. Iglesias  ha  asumido  una 

actitud legalista, desconociendo la reelecci6n lerdista y 

tituldndose,  como  Presidente  de la Suprema  Corte, el Único 

Presidente legal. Esto  ayuda a Diaz, por la dispersi6n  de 

muchos  funcionarios, a l  mismo  tiempo  que  debilita el ejercito 

gobiernista.  Rlatorre,  que  marcha a Puebla,  es  vencido  en 

Tecoac, con lo que  pocos  dias  despues  entra el  rebelde a la 

ciudad  de  Mexico,  en  pleno  triunfo. Los restos  iglesistas  son 

vencidos  facilmente. Toma la Presidencia  de  modo  provisional. 

Poco  despues  remite a l  Congreso la iniciativa  para  incorporar 

a la Constituci6n el principio  de la No Reeleccibn.  Deja 

interinamente el Gobierno a l  Gral.  MCndez y obtiene el 

triunfo en las eleccibnes,  como  candidato  Único. Toma 

posesi6n  de la Presidencia el 5 de  mayo  de 1877, para el 

periodo  que  termina el 30 de  noviembre  de  1881.  Su  política 

en su primer  periodo  presidencial  se  encamina  hacia la 

centraliraci6n  en  todos l o s  6rdenes:  político, militar y 

econbmico; va minando el poder  de los gobernadores,  entre Los 

que  había  algunos  con  gran  poder  en  sus regiones; combate eL . 

contrabando y reorganiza los ingresos fiscales; combate a l  
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bandolerismo y va dominando a sus  adversarios.  Cuando  en 

junio  de 1879 ocurre la rebelibn  de los cafloneros "Libertad" 

e  "Independencia"  en el puerto  de Veracrur, asi  como  de la 

guarnici6n local, manda al gobernador Gral. Mier y Terhn el 

famoso  telegrama que, según  unos,  decía:  "Mbtalos  en 

caliente" y otros:  "infraganti  fusilara a los comprometidos y 

que  diezmara la guarnici6n".  Al  terminar  su  periodo 

presidencial ( 1 8 7 7 - 1 8 8 0 1 ,  es  designado  Presidente el Gral. 

Manuel  GonzAlez y Dfaz ocupa la Secretaria  de  Fomento  con un 

pardntesis a l  encargarse  del  Gobierno  de Oaxaca (12 de 

diciembre 1881-11  octubre  1883)  en  que  regresa a la expresada 

secretaria.  En Oaxaca hizo obra  constructiva:  alumbrado 

público,  inauguraci6n  de  un  Monte  de  Piedad;  iniciaci6n  del 

Ferrocarril  de Tehuantepec, comunicaciones  telegrbficas,  etc. 

En 1884 vuelve a la Presidencia  de la República, haciendose 

reformas a la Constituci6n  para  reelegirse,  dejando el poder 

el 25 de  mayo  de 1911. En el orden  constructivo, los treinta 

y cinco  aRos del. porfirismo,  significaron  un  gran  avance: mbs 

de 20,000 Km. de vías fdrreas; el país  qued6  cruzado  por la 

red telegrhfica;  grandes inversiones  de  capital  extranjero,  e 

incremento  de la industria  nacional. A partir  de 1893, con la 

llegada a la Secretaria  de  Hacienda  de  Jose I. Limantour,  se 

sanearon las  finanzas, mejorando el credit0  nacional y 

alcanzando  gran  confianza  en el exterior; el presupuesto 

alcanz6  superhvit;  se  organizb el sistema  bancario. El 

programa  de  colonizaci6n  se  tradujo  en  provecho  de las 

compaflias extranjeras y de los latifundistas  nacionales. 
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Aunque la educaci6n  pareci6 mejorarse, no  pudo  alcanzar a las 

mayorías,  destinandose  grandes  sumas a la ensefianza superior 

en  perjuicio  de la popular.  Mas  del 80% de la poblaci6n era 

analfabeta a l  terminar  su  gestibn.  Runque a fines  de 1907 

manifest6  que ya el pais  se  encontraba  maduro  para la 

democracia,  en 1910 se lanz6 a una  nueva  reelecci6n.  Se tuvo 

que  enfrentar a l  Partido  Antirreeleccionista,  encabezado  por 

Francisco I. Madero y a la rebeli6n  surgida el 20 de 

noviembre  de  ese aPlo. La calda  de  Ciudad Judrer  determind su 

renuncia, el 25  de  mayo  de 1911. El 31 se  embarc6  en  Veracruz 

en eL "Ipiranga"  con  destino a Francia.  Viaje  por  varios 

paises  extranjeros,  donde  recibi6  honores.  M.  en  Paris el 2 

de  jul.  de  1915. 

- Huerta  Rdolfo  de la: 

(1881-1954).  Presidente  de la República. N. en Guaymas, Son. 

Estudi6 la primaria  en  ese  puerto y preparatoria  en la cd.  de 

Mexico.  Estudi6  contabilidad y mdsica.  Contador  de la Agencia 

del  Banco  Nacional  de  Mexico y gerente  de la Tenerla San 

Germhn.  Desde 1908 estuvo  en  contacto  con  Miguel Alemfin, Sr., 

Pino Suhrez, Carvajal y otros,  que mas  tarde  se  levantaron  en 

armas.  Antes del triunfo  de la Revolucibn  participa  en la 

agitacibn  politica  inconforme  con el regimen  porfiriano, 

tanto en  el campo  como  en el periodismo.  En oct.  de 1913 eC 

jefe  del  Ejercito  Constitucionalista Le nombr6  Oficial  Mayor 

de la Secretaria  de  Gobernaci6n;  encargado del  Despacho  en 

1915, hasta  abril  de 1916, fecha en  que  se le nombra 

gobernador  provisional  de  Sonora:  exigi6  manifestaciones  de 

bienes a los empleados,  se  estableci6 la Cbmara  Obrera; se 
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restituyeron los ejidos  de Alamos; se  restableci6 el Supremo 

Tribunal. de  Justicia;  promulg6 la Constituci6n  Federal  de 

Queretaro,  de 1917; entreg6 eC poder el 30 de  jun.  de  ese 

ano. Otra  vez Oficial  Mayor  de Gobernaci6n; senador  por 

Sonora  en 1918-1922; se le nombrh  cdnsul  general  de  Mexico  en 

Nueva York. Deja el cargo  para  figurar  como  candidato a 

gobernador  constitucionaL 1919-23,  ocupando el puesto el lo 

de  sep.  del  primer  ano  mencionado.  En 1920, distanciado  de 

Carranza,  apoya el Plan  de  Rgua  Prieta. A l  caer  Carranza se 

le nombra  Presidente  provisional, a partir  del lo de jun; 

entrega el poder a l  Gral. Obreg6n, el lo de  dic.  del  mismo 

ano.  En esta  fecha  es nombrado  ministro de Hacienda. 

Reorganizb las finanzas  nacionales.  Precandidato a l  Gobierno 

del país,  en  pugna  con  Obreg6n y Calles, a fines  de  1923 

desconoce al Gobierno  de Obreg6n; le proclam6  Presidente 

provisional el Gral.  Guadalupe  Sanchez. E l  movimiento fracasa 

y De la Huerta se  exili6  en Los Flngeles, CaL. Fue  despues 

visitador  Gral.  de  consuCados,  director  Gral.  de  Pensiones 

Civiles. M. en la cd.  de MBx. 

Lascuraín  Paredes  Pedro: 

(1856-1952).  Abogado. N. y m. en la cd.  de  Mexico.  En la Esc. 

Nac.  de  Jurisprudencia  se  titul6  abogado  en  1880.  Sindico y 

presidente  del  Ayuntamiento  de Mexico; Profr. y director  de 

la Esc. Libre.de Derecho; S r i o .  de  Relaciones  en el Gabinete 

del  Pres.  Madero.  Colabore  con  Huerta  para  que  Madero 

renunciara.  Ocupd la Presidencia de La Rep. por 25 minutos, 

el* 19 de  feb.  de 1913, tan  s610  para  cubrir La fdrmula legal 
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y, a l  renunciar,  dej6 a Huerta  en el poder.  Miembro  de la Ac. 

de  Legislaci6n y Jurisprudencia y de la Barra Mexicana  de 

Abogados.  Autor  de  estudios  sobre  derecho  civil. 

. -  Madero  Francisco  Ignacio: 

(1873-1913).  Presidente  de la República. N. en la Hacienda  de 

"El Rosario",  Parras  de la Fuente,  Coah.  Perteneci6 a una 

acaudalada  familia de  agricultores.  Estudi6 la carrera  de 

comercio,  primero  en  Baltimore, E.U.A.; despues  en el Liceo 

de Versalles,  Francia;  viaj6  por  Europa  e  ingresb, 

finalmente, en la Univ.  de S. Francisco,  Cal.,  E.U.A. F1 los 

veinte afios de  edad  se  radic6  en  San  Pedro  de las Colonias, 

para  administrar las propiedades  que tenía su  padre  en la 

regi6n  de La Laguna.  Se  entreg6  plenamente a las faenas 

agrícolas e implant6  modernos  sistemas  de cultivo; examin6 el 

modo  mejor  de  aprovechar las aguas  del rio Nazas,  que 

fertilizan la regi6n; y la manera  de  conseguir  su 

repartimiento,  con  equidad,  entre los reberenos.  En 1900 

public6  sobre el tema, un  folleto  en  que  propuso la 

construcci6n  de una represa  en  previsibn  de la sequía.  Por 

ese folleto  recibi6  una  carta  de  felicitaci6n  del  Presidente 

Díaz.  Fue  afecto a los estudios  fiLos6ficos y espiritistas, 

siendo el primer  comentador  mexicano  del libro Baghavad 

Gita. A l  mismo  tiempo  que  tecnificaba la agricultura, 

desarrollaba  una  tarea  social  entre los campesinos:  construy6 

habitaciones  higidnicas  para  sus obreros;  aficionado a la 

medicina  homeopdtica,  se  dedicaba a curar a l o s  peones. 

Protegid y educ6 a numerosos jbvenes, a los que  mandaba a 

estudiar a diversos  lugares del pais.  Fund6,  con su dinero, 
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La Escuela  Comercial  de  San Pedro, procurando  fomentar la 

instrucci6n  por  todos los medios.  Entre  su familia gozaba 

fama de  poco  prdctico.  En 1906 figurb  como  delegado  por el 

Centro  de  Estudios  Psicol6gicos  de  San  Pedro  de las Colonias 

en  el  Primer  Congreso  Nacional  Espiritista.  Fue  un  comentador 

entusiasta  de El Libro  de los Espíritus  de Allan Kardec. 

Desde 1904 interviene  en las cuestiones  politicas  de 

Coahuila.  Se le nombra  presidente  de  un  club  democrdtico  que 

lucha por la gubernatura  de  ese  Estado.  Colabora,  en el 

brgano  de  ese  centro, El Dem6crataJ  en el que  escribe 

articulos  políticos,  en los que  difunde  sus  ideas  sobre los 

derechos  humanos, el voto, la libertad, etc. Ademds, 

desarrolla  una  gran  tarea  proselitista  entre los hacendados. 

Comienza a destacar  en la oratoria  popular. En 1908  pubLica 

su  libro La Sucesi6n  PresidenciaL  en 1910, en el que  expone 

las principales  cuestiones  que  se  plantean a l  país.  Alcanza 

&xito,  pues  esta a l  alcance  de  todos. Mas tarde lucha en  el 

Partido  Antirreeleccionista,  que lo lanza como  candidato a  la 

Presidencia  de la República.  Desarro116 una  valerosa campafia 

intensa  en toda la ReplSblica, que le atrajo  numerosos 

partidarios.  Cuando  se  declara  que el Presidente  Diaz ha sido 

nuevamente  reelecto,  Madero  se lanza a la Revoluci6n  con el 

Plan  de  San Luis, del 6 de  oct.  de 1910. Se le encarcel6 

primero  en  Monterrey y luego se le llev6 a San Luis, de 

donde  se  fug6 y lanzd el plan  expresado.  En & I  excitaba al 

pueblo  mexicano a levantarse  en  armas el 20 de  nov.  March6 a 

los E.U.A. y pronto la rebelibn  maderista  comen26 a crecer; 
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primero  poco a poco, con la lucha  iniciada  en  Puebla  por 

Aquiles SerdBn; despues  con  gran ímpetu, con  Pascual  Orozco y 

Francisco Villa. Madero  penetrb a territorio  mexicano y 

asistib a varios  combates,  entre  otros el de  Casas Grandes, 

donde  result6  herido.  Despues  asistib a la toma de Cd. 

Jubrez, a cuya  caída el Gob.  de D. Porfirio  Diaz  inicib 

negociaciones  que  terminaron  con la renuncia  del  Presidente. 

Madero  espera el interinato  de  Francisco  Lebn  de la Barra 

para  lanzar  nuevamente  su  candidatura  presidencial;  primero 

lo hizo  con el Dr; Vbzquez  Gbmez  contra Diaz; ahora le 

acompafia Jose Maria Pino SuBrez, a quien  auspicia el propio 

Madero. El triunfo  fue arrollador, y el 6 de  nov.  de 1911, 

tomb posesi6n  como  Presidente  de la República.  Su  gobierno no 

mostrb  gran solidez.. Ya el interinato  habia  minado  su  fuerza. 

Si antes  de  tomar la Presidencia  tratb  de  resolver el 

conflicto  provocado  por las cuestiones  de tierras, a l  frente 

del  cual  se encontraba  Zapata,  pronto  tuvo  que  luchar  contra 

el mismo  caudillo,  que lanzb el Plan  de Ayala. Como  algunos 

de los principales  elementos  que  intervinieron  en la lucha 

contra la dictadura  no  fueron  compensados,  aparecib el 

descontento.  Pascual  Orozco  se lanza a la rebelibn  en  1912. 

La disolucibn  que  hizo  del  Partido  Antirreeleccionista, 

tambien le atrajo  adversarios. 5u propio  Gabinete  estaba 

integrado  con  elementos  no  adictos a la Revolucibn, pues los 

fines  conciliatorios  de  Madero  propiciaban esa  combinacibn, 

que a.l final  produjo  resultados  adversos.  Fracasa la rebelibn 

de  Orozco y aparece  en  oct. la de  Felix  Diaz,  que  tambien 

fracasa.  Por  otro lado, su  politica digna  en  materia 
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internacional, le suscitan la aversi6n  del  embajador  de 

Estados  Unidos,  Henry  Lane  Wilson,  que  se  convierte  en  su 

principal  adversario y en  protector  de los rebeldes a l  

regimen.  Tambien  habia  tenido  que vencer, por  cierto 

fhcilmente, la revuelta  del  Gral.  Bernardo  Reyes.  Su 

administraci6n  no  tiene  momento  de  reposo y eL 9 de  feb.  de 

1913  estaLla el cuartelazo  de la Ciudadela, en el que los 

distintos grupos,  vencen a l  regimen.  Madero  confia el mando 

de las tropas del  Gobierno a Victoriano  Huerta,  quien le 

traiciona.  Primero  es  encarcelado y obligado a presentar  su 

renuncia a la Presidencia  de la RepOblica;  despues, es 

asesinado la noche  del  22  de feb. de 1913. 

Mariscal  Iganacio: 

(1829-1910).  Ministro  de  Relaciones  Exteriores. N. en  Oaxaca. 

En esa ciudad  hizo  sus estudios, graduhndose  abogado  en el 

Instituto  de  Ciencias y Rrtes deL Estado, en  1849.  En Oaxaca 

fue  procurador  fiscal  de  Hacienda.  De  ideas  liberales 

combatid a l  satanismo, por lo que  se le desterr6  de  Oaxaca. 

Partidario  del  Plan  de Ryutla, a su  triunfo fue electo 

diputado a l  Congreso  Constituyente,  participando  en los 

debates  que  precedieron a la Constitucibn  de  1857. 

Sigui6  con los liberales  durante la Guerra de Tres APIOS, 

radicando  en  Veracruz a l  lado  de Juhrez.  Particip6  en la 

aplicaci6n  de la Ley de Desamortizaci6n,  en  1861.  Nuevamente 

es  diputado  federal y en vísperas  de la Intervenci6n  Francesa 

se Le designa  ministro  de la Suprema  Corte de  Justicia.  En 

1863 se le nombra  Oficial  Mayor  de la Secretaria  de 

123 



Relaciones  Exteriores.  Cuando el gobierno  republicano  march6 

a San  Luis  Potosi,  se le nombr6  secretario  de la Legaci6n 

Mexicana  en  Washington. A l  triunfar la República  vuelve a 

Mexico y ocupa la presidencia del  Tribunal  de  Justicia  del 

Distrito y Territorios  Federales;  mas  tarde  diputado a l  

Congreso  de la Uni6n, y luego secretario  de  Justicia  e 

Instrucci6n  Pública  en el Gabinete  de  JuBrez, y promulga la 

Ley de  Jurados  en  materia  criminal.  En 1869 se traslada a 

Washington  como  enviado  extraordinario y ministro 

plenipotenciario.  En mar. de 1871 se le nombra  ministro  de 

Relaciones  Exteriores.  En  jul.  de 1877 la administraci6n  de 

D. Porfirio  Diaz lo nombra  magistrado  del Tribunal- Superior 

de  Justicia del Distrito y Territorios  Federales y luego 

ocupa la direcci6n  de la Escuela  Nacional  de  Jurisprudencia. 

Despues  pasa  como  Secretario  de  Justicia  e  Instrucci6n 

Pública.  Estudi6 la reforma  de las leyes procesales y una 

nueva  organizaci6n  de los tribunales,  publicando a fines  de 

1880 el C6digo  de  Procedimientos  Civiles  reformado, la 'ley y 

el reglamento  de  organizacibn  de  tribunales, y promulgando 

por  primera vez el C6digo  de  Procedimientos  Penales.  En 1881 

vuelve a ser  nombrado  secretario  de  Relaciones  Exteriores. 

Entre  sus  servicios  se cuenta el tratado  con  Guatemala 

respecto a limites. De 1883 a 1884 enviado  extraordinario y 

ministro  plenipotenciario  en la Gran Bretafia, interviene  en 

la reanudaci6n  de las relaciones  con  ese  pais.  En 1885, de 

nuevo  secretario  de  Relaciones Exteriores,  puesto que 

desempefltt por  mhs  de  veintisiete  anos.  M.  en la cd.  de 

Mexico. 
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1 . -  Obreg6n  Alvaro: 

( 1 9  feb.  1880-17  juL.  1928).  Presidente  de la República. N. 

en  Sicuisiva.  Hda.  .del  Mun.  de  Navojoa,  Son.  Hizo  sus 

primarios  en  Huatabampo y ALamos.  Trabaj6  en un  molino 

harinero y en el ingenio  de  Navolato,  Sinaloa.  Profesor  de 

primaria  por  poco  tiempo  en  Moronchrit,  pero  su  actividad 

principal  fue la agricultura  en  su  finca  que  11am6  "Quinta 

Chila". A fines  de 1911 fue  electo  presidente  municipal  de 

Huatabampo;  en  1912  organizd un  grupo  con 300 hombres  que 

combatieron a l  Orozquismo; le esconferido el grado  de  Tte. 

Cor.; gan6 el combate  de  San  Joaquín y se le ascendid a Cor. 

En 1913, a l  ser  muerto Madero, se le nombr6  comandante 

militar de  Hermosillo.  Cuando  fue  desconocido  Huerta  por las 

autoridades  sonorenses  se le nombrd  jefe  de La Secci6n  de 

Guerra  de la Secretaria  de  Gobierno;  inicia  una  campana 

victoriosa:  tom6  NogaLes eL 13 de marzo, rinde Cananea el 26 

del  mismo y poco  despues tomb  Naco; el 13  de mayo gana la 

batalla  de  Santa Rosa y se le ascendid a brigadier, poco 

despues a Gral. de  Bigada;  sitid  Guaymas  sin  Cxito y sigue  su 

marcha a l  sur.  En la política  sonorense,  fue  partidario de 

Calles y contrario del gobernador  Maytorena,  en  1914. A l  

iniciarse las dificultades  entre Villa y Carranza, se muestra 

decidido  constitucionalista. Inicia la marcha  hacia eL sur 

como  jefe  del  Ejercito  del Noroeste; gana la batalLa  de 

Orenddin y ocupa  Guadalajara. En  agosto  de  ese  ano  se  reone 

con ViLLa y Maytorena en Nogales,  Sonora,  para  normalizar la 

situacibn  politica  de  esa  entidad. La tensi6n  entre VilLa y 
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Carranza  aumentb;  Obreg6n marcha a Chihuahua  para 

contrarrestar a Villa, pero  estuvo a punto  de  ser  fusilado 

por  este.  Asistid  como  deLegado a La Convenci6n  de 

Aguascalientes.  Nombrado  general en  jefe  en Veracruz, por D. 

Venustiano  Carranza,  inicia otra etapa  victoriosa, derrotando 

a VilLa en la zona del Bajío;  Celaya,  Le6n y Trinidad.  Cerca 

de  Le6n y durante la bataLLa  del lo a l  5 de julio, perdi6 el 

brazo derecho; recuperb  otras  plazas y en  octubre el viLlismo 

s610 tenía  fuerza  en  Sonora y Chihuahua.  Ocup6  por  poco 

tiempo la Secretaría  de  Guerra,  hasta el lo de  mayo  de 1917 

en  que  se  consider6  retablecido el orden  constitucional. 

Marcha a establecerse  en Navojoa,  para dedicarse a negocios 

agrícolas.  En 1920 se inicia la etapa  mBs  importante  de la 

vida de Obreg6n.  HostiCizado  por los elementos  adictos a 

Carranza,  se  Le  promueve  un  proceso.  Obreg6n  es  capa  de la 

cd.  de  Mexico y marcha a Chilpancingo,  donde firma un 

manifiesto el 20  de  abril, en  franca  rebeldía  contra eL 

Gobierno.  Ese  movimiento,  que  enarb016 el Plan  de Agua 

Prieta,  termin6  con la muerte  del  Presidente D. Venustiano 

Carranza.  Se le elige a la Presidencia  para  1920-1924. 

Desarro116 una gran labor  agraria,  aplicando la Ley de  6  de 

enero  de 1915; busc6 el respaldo  de los grupos  obreros, a 

traves  de la Confederaci6n  Regional Obrera  Mexicana 

(C.R.O.M.), dirigida  por  Luis N. Morones; la Sec. de 

Educacibn, a l  frente  de la cual  estuvo  el  Lic. Vasconcelos, 

increment6 la Escuela  Rural y en  muchos  aspectos  adquiri6 

gran  importancia. Para el arreglo  de Las dificultades 

internacionales  con los E . U . R .  se  celebraron  en La. capital 
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1 .  

las conferencias  que  dieron  como  resultado los llamados 

Tratados  de  Bucareli. A l  perfilarse la figura del Gral. 

Calles,  para sucederle  en la Presidencia  de la República, 

encabeza D. Adolfo  de la Huerta, un  movimiento  rebelde, 

seguido  por ,una parte  del  ejercito. La rebeli6n  iniciada a 

fines  de 1923, fue  sofocada  despues  de  una lucha de  seis 

meses. Termina su  Gobierno el 30  de  nov.  de  1924.  Se  retira a 

Cajeme  para  dedicarse a la agricultura.  Reformada la 

Constituci6n  se  presenta  como  candidato a la Presidencia  de 

la República. El 13  de nov.  de 1917 es victima  de un atentado 

dinamitero  en el  Bosque de  Chapultepec del  que  resulta  ileso. 

En las elecciones  de  julio  de 1928 e s  reelecto.  Durante  un 

banquete  celebrado  en  San Angel, D. F . ,  el 17 del  mismo  mes y 

aRo, es  asesinado  por Jose de  Ledn Toral. Su  cadever  fue 

trasladado  por  ferrocarril a Huatabampo, Son., donde  fue 

sepultado. 

- Ortiz  Rubio  Pascual: 

(1877-1963).  Presidente  de la República. N. en Morelia, 

Mich., m. en la cd.  de  Mexico.  Estudi6  en  el  Col.  de  San 

Nicoles  de  Hidalgo, y en  Mexico  en la Esc.  Nac.  de 

Ingeníeros,  donde se titulb  Ing.  topdgrafo  en 1902. Ejerce  su 

profesi6n  en  Michoacdn,  e  interviene  en la politica  local. 

Dip. a la XXVI Legislatura  maderista;  fue  de los diputados 

presos  en  oct.  de 1913, a l  di.solver Victoriano  Huerta el 

Congreso.  Afiliado  despues a l  constitucionalismo.  Gobernador 

del  Edo.  de Michoach'n de 1917 a 1920; se  adhirid  ese  aRo a l  

Plan  de Agua Prieta.  Srio.  de  Estado  en el Gabinete  de D. 
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Adolfo  de la Huerta y en el  del Gral. Rlvaro  Obreg6n. 

Ministro  de  Mexico  en Alemania y Brasil.  Deja  ese  puesto 

para  presentarse  candidato a la Presidencia  de la República. 

Electo  Presidente,  tom6  posesi6n el 5 de  feb. de 1930, y 

renuncib a l  cargo el 2 de  sept.  de  1932. El dia de la toma de 

posesi6n  fue  objeto  de un atentado,  resultando  herido. 

Integr6 su Gabineta  en la siguiente forma:  Gobernacibn:  Lic. 

D. Emilio  Portes Gil; Relaciones: D. Genero  Estrada; 

Hacienda: D. Luis  Montes  de Oca; Guerra y Marina:  Gral. 

Joaquin Amaro; Agricultura:  Gral.  Manuel  Perez Treviflo; 

Comunicaciones: Gral. Juan  Andreu Almazhn; Industria, 

Comercio y Trabajo:  Ing. D. Luis  L.  Le6n;  Educ.  Pública:  Lic. 

D. Rar6n  SBenz.  Se  fund6  durante  su Gobierno, la Comisidn 

Nac.  de Turismo; en feb. de 1931 se establecen  en la Baja 

California  dos  Territorios:  Norte y Sur.  Se  inaugur6 la 

carretera a Nuevo Laredo, Tamps., desde la cd.  de  Mexico.  Se 

promulg6 el 28 de  agosto  de 1931 la Ley Federal  del  Trabajo. 

Ese  mismo  mes  Mexico  ingres6  en la Liga de las Naciones.  Se 

suprime  en 1931 el Territorio  de  Quintana Roo, ampliendose 

l o s  limites  de  Campeche y Yucatan. 

2.- Pino  Suarez Jose Maria: 

(1869-1913).  Abogado. N. en  Tenosique, Tab. A l  terminar  su 

carrara  march6 a YucatBn,  para ejercer  su  profesi6n.  Dirigi6 

el peri6dico E l  Peninsular.  Poeta,  public6  dos  volúmenes: 

Melancolias  (1896) y Procelarias (1908). Prolog6  en 1904 

Memorias  de  un  alferez,  de  ELigiio  Andona.  Rfiliado a l  

Partido  Antireeleccionista,  particip6  en la campana  politica 

de D. Francisco I. Madero. Organize, los grupos  de  Tabasco y 

i 
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Yucatan. A l  estallar la Revoluci6n,  se le nombr6,  desde  Nueva 

Orlehns,  E.U.A.,  gobernador  provisionaL de  Yucathn. Lo fue 

del 5 de  jun. a l  8  de  ag.  de  1911.  Candidato luego a Gobr. 

constitucional, lo fue  del  7  de  oct. a l  13 de  nov.  en  que 

dej6  ese  puesto a su cufiado para ir a la cd.  de  Mexico a 

ocupar la Vicepresidencia  de la República, cargo  que ocupaba 

a l  ser  asesinado  junto  con el Presidente  Madero. 

3.-  Tello Barraud  Manuel: 

(1898-1971). N. en  Zacatecas,  lac.  Diplomatico.  Inici6  sus 

estudios  en el Instituto  Cientifico  de  Zacatecas y los 

continu6  en el Licero  Catblico y el Colegio Civil, ambos  de 

Querbtaro.  Estudi6 leyes  en La Esc.  Nac.  de  Jurisprudencia y 

en la Libre  de  Derecho  de la cd. de  Mexico. Ingresa  en 1994 

a l  servicio  diplom8tico.  Vicec6nsul  en  Brownsville,  EE.UU.; 

Amberes,  Belgica; y Hamburgo,  Alemania.  C6nsul  en  Berlin, 

Alemania;  Yokohama, Jap6n; Houston, Texas, EE.UU.; y Ginebra, 

Suiza.  En esta  última  ciudad  fue  secretario y delegado 

suplente  por  Mexico  en la Liga de las Naciones (1939). A l  afio 

siguiente  fue  primer  delegado  en la misma. En Ginebra de 1934 

a 1939, secretario  consejero y delegado  por  Mexico a las 

Conferencias  Internacionales  de  Trabajo.  Particip6  tambien  en 

labores  de la Oficina Internacional  de  Trabajo.  Director  del 

servicio  diplometico y de  asuntos  politicos  de la S.R.E. 

(1942).  Oficial  Mayor  de la misma  en  1943.  Subsecretario 

encargado  del  Despacho  en  1945.  Secretario  general  de la 

Conferencias  sobre  Problemas  Interamericanos  de la Guerra y 

la Paz  celebrada  en  Mexico, D. F .  en 1945. ( V . :  Chapultepec 
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Conferencia y Acta.).  Delegado a la Conferencia  de  San 

Francisco  de 1946. Subsecretario  de R.E. encargado del 

Despacho  en 1948, sigui6  en  ese  puesto  como  titular  en  1951. 

Embajador  en  EE.UU.  de  feb.  de  I953 a noviembre  de  1958. 

Otra vez secretario  de R.E. de  diciembre  de 1958  hasta  marzo 

de  1964.  Senador  por  su  Estado  natal  de 1964 a 1970. 
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. 7  MAPAS  QUE  MUESTRAN  LOS  LUGARES 'DONDE SE ESTABLECIERON  LOS 

CHINOS EN  EL  SIGLO XIX Y XX. 

SIGLO  XIX. 

ESTADOS  DEL  SUR: 

Guerrero,  Oaxaca,  Veracruz,  Tabasco,  Chiapas, 

Campeche y Yucatan. 

ESTADOS  DEL  NORTE: 

Distrito  Federal,  MichoacBn,  Zacatecas, 

Colima,  Aguascalientes,  Durango,  Sinaloa, 

Nuevo Le6t-1, Coahuila,  Chihuahua, 

Tamaulipas, y Sonora. 

SIGLO XX. 

ESTADOS  DEL  SUR: 

Tlaxcala, 

Chiapas , 
Roo. 

ESTADOS  DEL  NORTE: 

Puebla,  Guerrero,  Oaxaca,  Veracruz, 

Tabasco,  Campeche,  Yucatan,  Quintana 

Distrito  Federal,  Estado  de  MCxico, 

Michoacan,  Colima,  Guanajuato,  Jalisco,  San 

Luis Potosi,  Zacatecas,  Durango,  Sinaloa, 

Tamaulipas,  Nuevo Le6n, Coahuila,  Chihuahua, 

Sonora, y Baja  California  Norte. 
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REFLEXION  FINRL 

,. ANTECEDENTES  HISTORICOS. 

. LOS CHINOS EN MEXICO,  (1877-1910). 
, 

exico, despues  de la guerra  con  Estados  Unidos,  conservaba 

astantes  extenciones  de  tierras fertiles, las cuales  estaban 

scasamente  pobladas,  con esta  premisa  se  form6 la base 

undamental  para  atraer la inmigraci6n  extranjera,  se  pens6  en 

sta  para desarrollar los sectores;  agrícola, comercial e 

ndustrial. 

En 1877  Vicente  Riva  Palacio,  quien  fuera el ministro  de 

omento,  logr6 el apoyo  de  que  todo  aquel  extranjero  que viniera a 

exico,  contaria  con un  buen trabajo, un lugar  donde vivir, 

omida, y un servicio  medico. 

Con la movilizaci6n  extranjera, el gobierno  mexicano  busc6 m8s 

ue  nada  "Llenar  de  individuos  dirigentes,  honrados y laboriosos, 

as  Zonas  de Tierra Caliente  de  Mexico". 

En 1880, se  promovi6  que los inmigrantes  establecidos  en 

exico, tendrían  seguridad mexima en  sus  personas,  se  contaría  con 

na  libertad  de  cultos, y los hombres  quedarían  exentos del 

ervicio  Militar, y los hijos  de estos,  tendrían  todos los 

erechos  de  que  gosa un mexicano. 

Con esta situaci6n  llegaron a Mexico: Alemanes, RUSOS, 

stadounidenses,  Argentinos, Chinos, Japoneses, etc., todo aquel 

ombre  que  sirviría  para  terminar la construcci6n  de los 

errocarriles  de  Tehuantepec y Central  Mexicano. 

Para  realizar  estas  construcciones, la mano  de obra, seria 

ealizada por  lo? chinos, quienes  llegaron a Mexico,  como  peones, 

n condiciones  de  "Herramientas o MBquinas  de  Trabajo." 
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En 1881, Ignacio  Mariscal,  Inici6 l o s  trfimites necesarios  para 

ue  se  establecieran  relaciones  oficiales  con el Imperio  de la 

hina,  Mexico a l  establecer  relaciones  oficiales  con el Imperio  de 

a China, busc6  lograr  dos  objetivos: 

. -  CoLocacibn  de la Plata en los Mercados Asiaticos. 

. -  Favorecer la inmigraci6n  de  chinos a Mexico,  para promover el 

esarrollo  de las llamadas  "Zonas  de Tierra Calientes  en  Mexico". 

on la inmigraci6n  china, a Mexico, se le provey6  de una  nueva 

orma de  servidumbre, a dichos  chinos les esperaban  arduas  tareas 

n los campos  agricolas,  en las construcciones  de los 

errocarriles y en las minas,  donde  no  fueron muy aptos  para 

esempenar  ese  trabajo. 

En 1884, se inici6 el tramite  del  Tratado  de  Rmistad,  Comercio, 

Navegaci61-1,  entre el Imperio  de la China y Mexico, el  cual 

oncluy6  en  1899. 

Con  este Tratada mfis que nada, se  busc6  garantias para las 

ecesidades  de  ambos  paises, a l  formarse el Tratado, era de 

sperarse  que  facilitaran los  objetivos  que las partes  perseguian, 

ero  sin embargo, no  fue así, su  concertaci6n  se  realiz6 

ardiamente, y su  implementaci6n  cauz6  efectos  contrarios a los 

sperados, el unico  elemento  positivo  que  aport6  fue la 

ontinuidad  de las reLaciones  diplomaticas  entre  ambos  paises. 

E l  Tratado  Sino-Mexicano  constituye el precedente  para La 

ontinuaci6r1, en  otros  terminos  de la relaci6n  traspacifica. 

. l .  LA INMIGRFICION CHINA EN MEXICO (1877-1910). 

os chinos  que  Llegaron a Mexico  como  trabajadores,  se les 

sign6, trabajos pesados, su  jornada  laboral  era  de 18 horas a l  
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ia, por lo que  muchos a l  no  acondicionarse a su trabajo, buscaron 

a forma  de ganarse la vida, empezaron ha hacer  comercios  en las 

uales  vendian  sus  productos a l  pueblo  nacional, y esto  poco a 

OCO empez6 a dar  un  resultado  negativo, ya que  muchos  comercios 

lexicanos se  vieron  desplazados y asi  se  empezaron a dar los 

roblemas  entre  chinos y mexicanos. La Legaci6n  China  en  Mexico, 

on el tratado, se  baz6 a defender a sus  compatriotas,  pero  muchas 

eces  no  se  solucionaba  adecuadamente el problema,  como  se  dio  en 

ste caso, ya que el gobierno  mexicano  buscaba una  buena  soluci6n 

ero  tanto los chinos,  como los mexicanos, a diario  tenian 

roblemas  de  diversa  indole. 

Los  chinos  trabajacon  con  gran exit0 en los estados  del  norte 

e  Mexico,  en 1907, se  dijo  que los chinos  con su firme  fuerza  de 

rabajo,  pronto  suplirian a los peones  mexicanos, y asi 

monopolizarian los trabajos  agricolas", y a partir  de esta  fecha 

e  di6 la formaci6n  de las campafias anti-chinas, ya que  se tenia 

ue  muchos  mexicanos  abandonaban  su  patria  en  mejores  condiciones 

e vida, y como a muchos  extranjeros les daban  buenos  trabajos. 

En 1910, la situacibn  de  Mexico era muy dura, puesto  que  con la 11 

evoluci6n  Mexicana,  Mexico se vi6  obligado a darle  una 

mportancia  secundaria a Jap6n y aC Imperio  de la China, pues toda 

a atencibn  del  movimiento  revolucionario  asorvia a todos  en  ella. 

.2 MAPAS QUE MUESTRAN  LOS  LUGARES  DONDE SE ESTABLECIERON LOS 

CHINOS EN EL  SIGLO XIX. 

os chinos  en el siglo XIX, entraron a Mexico, por todo el 

acífico, entre los diferentes  puertos  que  desenbarcaron fueron, 

1 de  San  Blas,  ManzanilLo y MazatlBn,  pero  por el lado del 

tlbntico  desembarcaron  en los puertos  de  Tampico y Puerto 
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rogreso  de  Yucatan. 

Despues  de  ser  desembarcados  en  estos  puertos  fueron 

istribuidos a; Sonora,  Chihuahua,  Coahuila,  Nuevo Le6n, Sinaloa, 

urango,  Rguascalientes,  Colima,  Zacatecas,  Michoachn,  Distrito 

ederal,  Guerrero,  Oaxaca,  Veracruz,  Tabasco,  Chiapas,  Campeche y 

ucathn. 

. 3  EMIGRRCION DE CHINOS  DE  MEXICO  HACIR LOS  ESTADOS  UNIDOS,  SIGLO 

XIX. 

arios  de los chinos  que  llegaron a Mexico, a l  no  sentirse a 

usto  en sus respectivos  empleos  decidieron  cruzar la frontera 

texicana, hacia los Estados Unidos, estos  chinos  pagaron  mucho 

inero a los enganchadores, los cuales  veían  en  ellos el gran 

egocio a l  pasarlos a l  otro  lado. 

Los chinos  que  intentaron  pasar a los Estados Unidos, lo hacían 

or lograr y cambio  de vida y mas  que  nada  por  ganar  dolhres. 

Tenemos  que los chinos  que  intentaron  pasar a los Estados 

nidos,  utilizaron la via de Sonora,  lugar  donde se  pienza  que  se 

an  buenas  tranzacciones. 

Los  guardias  que  detuvieron a los chinos  por  intentar  cruzar la 

rontera, les quitaron  todo el dinero  que  estos  llebaban  para 

agar el enganchador,  por lo que  se  tiene  que las autoridades 

lexicanas y americanas  obran  en  combinaci6n  para  robar a los 

-hinos,  pero el Presidente Díaz, aclar6  que el contrabando  de 

hinos,  "era una forma  equivocada  para  ingresar a un  pais" y 

iesminti6 que  tanto  Mexico,  como los Estados Unidos, obraran  en 

:ombinacibn  para  hacer maldad a unos  ciudadanos  que  vienen a 

ianarse la vida trabajando. 
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Se  tiene  que  fueron  cerca  de 100 chinos los que  se  detuvieron 

lor intentar  cruzar a los Estados  Unidos. 

Se  Lleg6 a saber  que  Los  responsables  del  contrabando  de Los 

:hinos  fueron  dos  personas,  una  de  ellas  fue el americano 

tmallcomb, y el otro el chino  llamado  hide. 

Se  menciond  que cada  chino  daba 60 pesos  por  su  pase a Los 

:stados  Unidos, y que a la hora del  pase  antes  de  entregar el 

!inero  se les dejaba  abandonados,  cuando  daban  algo  de  dinero  se 

lenciona que Los enganchadores les decían  que los esperaran  pues 

.rían  en la busqueda  de otra  persana, y era así  como  eran 

letenidos por Los guardias. 

Se llego a la conclusi6n  de  que toda  aquella  persona  que 

ntentara  contrabandear  con  chinos o mexicanos,  serian  castigados 

on todo el peso  de la ley. 

I .  COMENTARIOS A LOS DOCUMENTOS  REFERENTES A LR EMIGRACION  CHINA 

EN MEXICO. 

' .  MARCO DE REFERENCIA. 

:n febrero  de 1912, se  iniciaron  de  nuevo las relaciones 

iplomhticas  entre  Mexico  y la República  de China, se  lleg6 a 

uevas  resoluciones las cuales  hicieron  m6s  placentera la estancia 

ie la llegada de  m6s  chinos a Mexico. 

Y todos los nuevos  súbditos  chinos  tendrían  que  tener  sus 

lapeles en  orden y así  evitar  futuros  problemas. 

. . l .  EMIGRACION DE CHINOS F1 MEXICO  SIGLO X X .  

'odos los chinos  que  llegaron a MQxico  fueron  transportados  en 

!l Vapor "Suisang"  de La Compania  "China  Commercial  Steamship 

:ompany" . 
A l  llegar a Salina  Cruz  'Oaxaca,  puerto  en  donde  fueron 

I 
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esembarcados, ahi eran  revizados  por las autoridades y el 

epartamento  de  SaLubridad y a h i  mismo  se daba el visto  bueno y 

quellos  que  no  pasaban el exemen  medico  eran  regresados  en eL 

lismo vapor. 

A l  ser  aceptados  eran  transportados a Los lugares  donde  se les 

aria, alojamiento,  vestido y comida, ya alojados  eran 

listribuidos a sus  nuevos  centros  de  trabajo. 

Se  tiene  que  hasta 1 9 3 7 ,  la compafiia "China  Commercial 

teamship  Company", 11eg6 a transportar a mes  de I S  O00 chinos. 

. 2 .  SITUACION  POLITICA DE MEXICO DE 1 9 1 0  A 1 9 1 3 .  

n 1 9 1 0 ,  se  establecia el  Plan  de  San Luis, de FCO. I. Madero, 

on eL cuaL se  desconocia a Porfirio  Diaz. 

En 1 9 1 1 ,  FCO. I.  Madero 11eg6 a Mexico,  como  Presidente, y aL 

' o  cumpLir lo que prometib,  sobrevinieron los acontecimientos  de 

a ciudadela, Los cuales  culminaron  con el derrocamiento  de  este. 

A l  renunciar  Francisco I.  Madero,  qued6  como  Presidente 

nterino, Pedro  Lascurain,  posteriormente  renuncib este, y qued6 

omo  Presidente,  Victoriano  Huerta. 

Huerta  hi26  cambios  que  fortificaron a Mexico, como  un  país 

lrdenado, siempre  se  fijo  en las necesidades  de la clase obrera, y 

,or esto  siempre  tuvo  su  apoyo. 

. . 3 .  SITUACION  ECONOMICA,  POLITICA Y SOCIAL DE LOS  CHINOS 

RADICADOS EN MEXICO, ( 1 9 1 3 - 1 9 3 7 ) .  

n 1 9 1 3 ,  se  dieron  muchas  quejas  por  parte  de los chinos  que 

enian  sus  comercios,  gavillas  revolucionarias lo habian asaltado, 

' varios  negocios  quedaron  vacios y o t r o s  fueron  quemados. 

La Legaci6n China, puso  en  conocimiento  este  problema a l  
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lobierno mexicano, y este  contesto  que  como  se  encontraba el pais 

Ira imposible  poner  un orden, ya que las guardias  nacionales se 

Incontraban luchando  en la Revolucibn. 

Se  dijo  que la soluci6n  de  este  problema  se daria con el 

:iempo, a l  finalizar o que la Revoluci6n  bajara  de'fuerza, y asi 

Ioder disponer  de  hombres  para  que  siguieran a las gavillas y a 

;us miembros  darle el castigo  merecido. 

Con  .esta  situaci6n  se  inicib  un  odio  entre  chinos y mexicanos, 

liario surgian  por  esta  situacibn  infinidad  de  problemas. 

Por lo que a partir  de  esto  se  empez6 a formar las campaflas 

Inti-chinas, con las cuales los comerciantes  mexicanos y pueblo  en 

(eneral  querian  expulzar  del  territorio  nacional a los chinos  por 

:onciderarlos  malos  individuos  para la sociedad  mexicana. 

Los chinos  mAs  que  nada  estaban  en Mexico, por  tres  poderosas 

'azones, las cuales a l  vivir  en  Mexico les eran  indispensables, y 

!stas razones fueron: 

1 . -  A l  estar  en Mexico,  tenían un trabajo  que 

la1 o bien les dejaba  de  comer, y en  su  pais, era imposible,  hacer 

linero como lo hacian  en el territorio  nacional, ya que  muchas 

leces este  dinero les  servía  para  apoyar a la causa  comun, y en 

!ste caso era apoyar a' la revoluci6n china, y mas  que  nada  en 

lbxico, al. tener  dinero  tenian para comida, ropa y para  su  juego y 

)tras  cosas, ya que  en China, les seria muy dificil,  llevar  esa 

tida por tanta gente  que tenia el  pais. 

2.- Con  un  buen trabajo, recibian  un  buen 

;alario y a l  ahorrarlo,  juntaban y si tenían muy serios  problemas, 

)odian  regresar a su país  de  origen  con  un pequeflo capital. 

3.- Utilizar a Mexico,  como  trampolin,  para 
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ngresar a los Estados  Unidos,  cosa  que  nunca  sucedib, ya que 

ingún  chino  pudo  ingresar a l o s  Estados  Unidos. 

Continuando  con el gobierno  huertista,  este  se  vi6  obligado a 

ejar la presidencia  en  julio  de 1914, y el nuevo  Presidente 

nterino  fue  Albaro Obregbn, el' cual  postul6  tres  importantes 

untos: 

1.- Abolicibn  de la tienda de raya. 

2.- Jornada  de  ocho horas, y 

3.- Mejoramiento  de la vida social  de la 

pob,laci6n mexicana. 

Obregbn  permanecio  como  Presidente  interino  por 40 dias, a l  

iejar este,  llego a la Presidencia  de la República  Mexicana, 

'enustiano  Carranza,  quien  implant6  reformas  que  estuvieron  de 

cuerdo  con las necesidades  del  pais. 

En  septiembre  del  mismo ano, la Secretaria  de  Relaciones 

xteriores  expidib  un  decreto  donde  se  obligaría a todos los 

.hinos  radicados  en la RepOblica  Mexicana a entregar  nueva 

locumentacibn y fotografias,  con  Las  cuales  se les hara  una 

redencial  de  identificaci6n y así  tener  detectada a toda la 

Ioblacibn china  radicada  en  Mexico. 

Y despues  de  entregarles la credencial,  se les mencion6  que los 

:hinos  que  caucen  problemas  se les aplicara el articulo 33O de la 

:onstituci6n  Mexicana, el  cual dice  "son  extrajeros los que  poseen 

.as  cualidades  determinadas  en el articulo 3 O  y que  tienen  derecho 

I las garantias  otorgadas  en la secci6n  primera,  titulo I de la 

:onstituci6n:  SALVO EN TODO CASO, LA FACULTAD QUE TIENE EL 

iOBIERNO PARA EXPELER AL EX'TRANJERO PERNISIOSO. 
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En  el gobierno  de  Carranza,  se  instal6 la divisidn  de  poderes, 

.a consagraci6n  del  principio  de la no  reelecci6n,  de las 

larantias individuales y del juicio  de amparo, se  intento  un 

inquilibrio entre el poder pClblico y los ciudadanos. 

Tambien se  establecid  que la soberania  residia  en el pueblo, 

sjercida a traves  de los poderes  de la Uni6n y de los estados 

?lectos  por  voto  universal y directo  salvo  en el caso  del  poder 

judicial, Mexico  quedaba  constituido  en  una  RepOblica  Democrhtica 

J Federal. 

En 1917 se  empezar6n a dar  con  m8s  fuerza las campanas  anti- 

:hinas, se tenia un  descontento  general  con la poblacibn china, ya 

lue no  se les veia como  buenos ciudadanos, y el caso  es  que los 

-.omercios de los chinos ya estaban  dejando  buenas ganancias, y el 

:aso es  que  daban  mhs  barato  que  en los comercios  de  mexicanos. 

Y la Legacibn China, aclar6  que  sus  subditos  como  miembros  de 

.a sociedad  mexicana  merecen respe'to y la forma que  se les est6 

:ratando  esta  dejando  mucho  que  desear. 

En 1918, se  di6 la primera  gran  campana  anti-china,  esta  se 

.lev6 a cabo  en Tampico, se  pidi6  que los chinos  radicados  en eC 

luerto fueran  llevados a las orillas  de este, ya que  algunos 

regocios de  estos  estaban  en mal estado y ubicando a todos t a l  ves 

iu situaci6n  mejoraria. 

Como  se  tiene el cambio  se  devio  m6s  que  nada  para  que los 

:hinos  tengan un lugar  mas limpio y digno  de vivir, la nueva 

:olonia de l o s  chinos  se 11am6, "EL Barrio  del  Cascajal". 

En 1919, se  di6  un gran  problema  con los chinos, en Sonora, 

tivieron mhs  de 5000 chinos y a estos  se les querian  confiscar  sus 

)ertenencias, ya que  no  eran  aceptados,  por  que sus negocios 
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Istaban desplazando a los mexicanos y por esta situaci6n  se 

lencion6 que a muchos  chinos  se les expulzaría  de  este  estado, 

fer0 la solucibn  de  este  problema Lo vino a poner los Estados 

lnidos, por  medio  de  su embajada, ya que las autoridades  de  sonora 

I O  pudieron  hacerlo, y como  en  ese  tiempo el Presidente  no  podia 

leterse en los asuntos  de los estados  se  solucion6  como  se ha 

lencionado este  problema. 

En 1920, Adolfo de la Huerta  termin6  como  Presidente  interino, 

.os  dias  que le faltaron  por  cumplir a Venustiano  Carranza. 

La traici6n y el asesinato  de  Carranza,  revelaron el marco 

.egal  establecido, un marco  que era insuficiente  para  contener y 

2ncausar las aspiraciones del poder. 

El lo de  diciembre  de  este  mismo aPlo Rlbaro  Obregdn  ocup6 la 

)residencia  de la Repljblica Mexicana, continuando  con lo que  dejo 

tnconcluso cuando  fue  Presidente  interino. 

El gobierno  obregonista se encausb  en una situacibn  economica 

?uy dura ya que el unico  camino a seguir  fue el endeudamiento 

?xterno. 

En abril y mayo  de 1922, surgieron  fuertes  conflictos  entre los 

:hinos radicados  en  Sonora y Sinaloa, se  dio un enfrentamiento 

entre Las asociaciones,  "Chee  Kung  Tong" y la "Liga  Nacionalista 

:bina", el  resultado  de  este  enfrentamiento  fue  de 4 muertos y 3 

7eridos, este  se  devi6 a que  el lider de la nacionalista el C. 

-rancisco L. Yuen, mando  publicar  artículos  desagradables y feas 

:aricaturas contra l o s  miembros  de la "Chee  Kung  Tong", 

tachandolos de  cinicas y malos compatriotas. 

La guerra  politica  que se dio  entre  Cstas  dos  asociaciones se 
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jevio a lque el C.  Francisco L. Yuen  sembr6 la discordia  por el 

nal manejo  de los miembros a la sociedad  que  pertenecia, y s610 

.os  ostig6 a pelear  contra la otra  asociaci6n, y el resultado 

'inaL fue  que el C. Francisco  L. Yuen se  Le  aplic6 el articulo 3 3 O  

je la Constituci6n  Mexicana. 

Con  Obreg6n  surgieron los grandes  sindicatos  obreros los cuales 

:on el paso  del  tiempo  se  fueron  fortaleciendo y mhs  que  nada 

?stableciendo  como los grandes  manejadores  de  obreros y 

:ampesinos. 

Despues  de  llegar a una conclusi6n final, de los resultados 

3ptenidos por  el  enfrentamiento  entre la liga nacionalista y la 

'Chee  Kung  Tong",  serian  que  estas  dos  asociaciones  desaparecerian 

I se haria una  sola la cual seria la "Uni6n  fraternal  China", la 

:ual  tendría a todos los chinos  radicados  en Mexico, y asi  por 

ledio de  esta conocer  bien los problemas  que  padecían los chinos 

?n Mexico, y mhs  que  nada tener ubicados a todos los chinos 

?stablecidos  en  Mexico. 

Despues  de  estos  acontecimientos,  se  dieron  otros  problemas  con 

rtros chinos como; Luis  Eng Soy, y Luis  Wonciu  Fu y Rafael  Maffey, 

luienes se  aprovecharon  de  sus  connacionales y por  6rdenes 

)recidenciales  se Les aplic6 el articulo 3 3 O  de la Constituci6n 

lexicana. 

El 24 de  Noviembre  de 1924, Plutarco  Ellas  Calles  protest6  como 

'residente de la RepdbLica  Mexicana,  entre sus postulados 

iestacarian la modernizaci6n  de la industria  petrolera y agraria, 

Ilantear que  estas  industrias ya no  fueran  manejadas  por los 

?xtranjeros. 

La reconstrucci6n  Nacional  del pais,  pedia un justo  equilibrio 

I 
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!ntre el  capital y el trabajo, y cuando  Calles  abandon6  Mexico, 

!ste no seria un  pais  de hombres,  sino uno  de  Instituciones. 

A partir  de  agosto  de 1929, se  dio  un  manifiesto  que  todos 

lquellos chinos  que  quisieran  ingresar a l  pais  tendrian el  pase 

.ibre  pero s6Lo lo harian  aquellos  que  trajieran  capital y a l  

ltilizar este una parte tendria que darla  para obras  de  beneficio, 

I con esta situaci6n  llegaron a Mexico,  tecnicos y profesionistas 

:hinos los cuales  establecieron  buenas  industrias  en las cuales 

'ueron ocupados  mexicanos y otros  emigrantes. 

A finales de  este  ano  se  hablan  puesto  en  claro  dos  cosas  para 

.a clase  politica  mexicana: 

1.- El PNR se  habia  consolidado  como 

part  ido. 

2.- E l  General  Plutarco  Elias Calles, 

era el jefe  mhximo  de la Revoluci6n. 

E l  5 de  febrero  de 1930, Pascua1  Ortiz Rubio, lleg6 a la 

'residencia de la RepOblica  Mexicana, su  gobierno  se llev6 dentro 

Je una crisis  politica, un  gran  divisionismo  que  se  manifest6  en 

!I Congreso, en  el partido, y en el Gabinete. 

La corrupci6n y la ineficacia, serían los puntos  principales 

Jel gobierno  de  Ortiz  Rubio. 

A partir  de  este ano, la situaci6n  de los chinos  en  Mexico, fue 

Je continuos  enfrentamientos  con los policias y pueblo  en  general. 

Se ha avisado a l  pueblo  que  no  compre nada en las tiendas de 

- o s  chinos y con las campaflas anti-chinas, dijo la Legaci6n China 

ZstabLecida en  Mexico,  que  con esta accibn  s6Lo  estan daflando la 

imagen de los  chinos, ya que  estos al  no tener  que  vender  sus 
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)reductos han  optado  por  cerrar  sus  locales. 

Y en  caso  de  que las autoridades  mexicanas  no  hagan nada por 

;olucionar este  conflicto, la Legaci6n China, se vera forzada a 

-ecurrir a pedir  ayuda a los Estados IJnidos. 

Mexico  solucion6  este  conflicto  puesto,  que  para  sus  intereses 

1 0  le convenia  que los Estados  Unidos  entraran  en la soLuci6n  del 

Iroblema. 

:n junio  de 1931, las campaflas anti-chinas  Llegaron a su  punto 

Zulminante, todos  los  chinos  radicados  en  Mexico,  eran  objeto  de 

.os malos  tratos  por  parte  de los lideres  de las campaflas, ya que 

.os  chinos  con  estas campaflas, fueron  insultados violentamente, a l  

grado de  que  tuvieron  que  cerrar  sus  establecimientos. 

5n 1932, renuncio  Ortiz  Rubio a La presidencia,  su lugar  fue 

)cupado  por Flbelardo Rodriguez,  quien  como  buen  politico se  dedic6 

simplemente a administrar y dejb  en  manos  de  CaCles las grandes 

jesiciones políticas. 

?odriguez  mencionb  que  su tarea principal era conseguir  m6s  que 

lada una "unidad  de  accibn",  entre las principales  fuerzas  del 

)ais para  permitir  que  surgiera la tranquiLidad  indispensable  para 

..Levar adelante la obra de La reconstrucci6n y desarrolLo 

lacionales. 

;e puede  decir  que La obra de  Rodriguez,  Logrb lo que  se  había 

Iropuesto, ya que  su obra  administrativa  resuLt6  m6s  importante 

que la de su predecesor. 

tn 1933, las quejas ahora fueron  de las mujeres  mexicanas  que  se 

:asaron con  chinos  que  fueron  expuLzados, Las  queja es  que las 

nujeres mexicanas a l  ser  abandonas  por los chinos  en  su  país  de 

?stos,  pues  no  tienen  que  comer o en  donde vivir, y lo m8s  penoso 
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1 0  tienen  ropa  que  ponerse y dan  pesimo  especthculo  en el pais 

:hino. 

En  diciembre  de 1934, Lhzaro  CBrdenas  fue  declarado  Presidente 

je la ReplSblica Mexicana, la idea  cardenista  fue  que  se  llevaría 

Jna relacibn  de  cooperaci6n  rural-urbana. 

E l  reparto  de las tierras  fue La base  fundamental  de la 

~oLitica cardenista. 

La reforma  social  de  LBzaro  CBrdenas  fue lograr la destrucci6n 

Je la Hacienda  unidad  bhsica  de La vida econ6mica,  politica e 

incluso cultural  de  Mexico  desde la Colonia  hasta el cardenismo, y 

s l  elemento  basico  de esta reforma fue; la política  obrera. 

Era mas que  nada  consolidar l o  logrado y no  retroceder  en el 

Iroyecto nacional. 

Con la creacibn  de los cafes  de chinos, estos  al 

Jertenecer a l  sindicato  de cafes, mejoraron  su forma  de vida y asi 

nuchos chinos  se  unieron  en  estos cafes, en los cuales  se  llegaron 

3 perfeccionar los bisquets,  conchas y el famoso  pan chino. 

Y con esta situaci6n  en 1937, los chinos  establecidos  en la 

iepClbiica Mexicana  llegaron a la conclusi6n  de  que: 

1 . -  Con las campafias anti-chinas  varios  de  ellos  salieron del 

pais. 

2.- Y todos  aquellos  que  se  quedaron  volvieron a sus  labores 

acostumbradas, y agradecieron la hospitalidad  que  se les 
* 

brindb, y que a partir  de esta  fecha, s610  habra  una  buena 

amistad  entre  chinos y mexicanos. 

En  el  gobierno  de CBrdenas, se  dio La expropiaci6n  petrolera, 

se fund6  Petroleos  Mexicanos, y aunque  se  dieron  problemas 
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:on la nacionalizaci6n  petrolera,  se  tiene  que  entr6  en una gran 

:risis econf~mica, y la gran tarea  de  CBrdenas,  fue  consolidar lo 

ganado, y no  avansar  en el proyecto  nacional. 

k . 4  MAPAS  QUE  MUESTRAN  LOS  LUGARES DONDE SE ESTABLECIERON  LOS 

CHINOS EN MEXICO  SIGLO XX. 

Los  chinos  en el siglo XX, entraron a Mexico, por el lado del 

~acifico,  por  diferentes puertos, estos fueron; San Antonio, 

IazatlBn, Manzanillo,  Acapulco,  SaLina  Cruz,  Angel. 

Por el lado del atlBntico, Tampico, Veracruz,  Campeche, y 

'regreso. 

Despues  de  ser  desembarcados  en  estos  puertos  fueron 

jistribuidos a': Baja  California  Norte, Sonora, Chihuahua, 

:oahuiLa, Nuevo Lebn,  Tamaulipas,  Sinaloa,  Durango,  Zacatecas, San 

-uis  Potosi,  Jalisco,  Guanajuato,  Colima,  Michoachn,  Estado  de 

ICxico, Distrito  Federal,  Tlaxcala,  PuebLa,  Guerrero,  Chiapas, 

labasco, Campeche,  YucatBn y Quintana Roo. 

CONCLUSION  FINAL 

La aseveraci6n  final  de  esta  tesis  es la siguiente: 

La relaci6n  transpacifica,  no  se llev6 a cabo  bien  por falta de 

~,OMU.N.I-C.AC.I-,ON, ya que la mayoria  de los chinos  que  vinieron a 

trabajar en Mexico, eran  de poca educacibn y aunado a esto las 

3esimas comunicaciones  de la epoca, tenemos  que  por  estas 

situaciones, los chinos  no  tuvieron una  adecuada  comunicaci6n  con 

L O S  mexicanos,  por lo que si a los chinos  se les hubiera  tratado y 

?ducado  mejor  tal vez la relacibn  transpacifica  se  hubiera  dado 

:on las mejores  perspectivas  de  comunicaci6n. 
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iEMEROGRAFIA: 

'ERIODICO : .''.E.!, T.1.E.M.P.O.i (SONORA) 

FECHA: 

29 de junio  de 1 8 8 6 ,   3 : l .  

1 de  julio  de 1 8 8 6 ,   3 : 3 .  

16 de  julio  de 1 8 8 6 ,   3 : 4 .  

14 de  agosto  de 1 8 8 6 ,   2 : 4 .  

23 de  agosto  de 1 8 8 6 ,   1 : 3 .  

13 de  abril  de 1 8 8 7 ,  2 : 4 .  

7 de  diciembre de 1 8 9 0 ,   3 : 3 .  

18 de  diciembre  de 1 8 9 0 ,   l : 4 .  

t de  diciembre de 1 8 9 1 ,  2:2. 

DERIODICO: .LE'' Z.MPARCIAL" (DISTRITO FEDERFIL) 

FECHA: 

9 de  mayo  de 1 9 0 0 ,   1 : 6 .  

22 de  agosto  de 1 9 0 4 ,  4 : 4 .  

17  de julio  de 1 9 0 6 ,  2 : 6 .  

I 4  de julio  de 1 9 0 7 ,   2 : 6 .  

20 de  julio  de 1 9 0 7 ,   3 : 3 .  

20 de  julio  de 1 9 0 8 ,   2 : 4 .  
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20 de  diciembre  de 1910, 2:6. 

'ERIODICO ".E..&  P,l3I.S.z (DISTRITO  FEDERAL) 

FECHA: 

4 de  febrero  de 1901, 2:3. 

I 8  de  mayo  de 1903, 4 : 4 .  

PERIODICO ''.E., S,O-C,~~If,I-STA" (DISTRITO  FEDERAL) 

FECHA: 

2 4  de  diciembre  de 1891, 1:s. 

PERIODICO ,','-L,e VOZ DE M,EXICO" (DISTRITO  FEDERAL) 
FECHA: 

3 0  de  septiembre  de 1883, 1:4. 
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IV-396-31 

IV-396-34 

IV-396-37 

IX-396-39 

IV-396-40 

RPENDICE:  TESTIMONIOS  DOCUMENTALES 

DOCUMENTO 1 

Comunicado  del Sr. V. Salado Alvarez, Subsecretario  de  Relaciones 

Exteriores, aL Sr. Shung Ai-sung, Encargado  de  Negocios .a..l..iA 

de China. 

Documento  obtenido  de La Secretaría  de  ReLaciones  Exteriores, 

expediente nljmero: 13-2-34 cLasífícaci6n topogrhfica, 

III/242(51:72)/2 clasífícací6n  decimal. 

LA  MATANZA DE CHINOS EN TORREON. 

Desde la llegada de Los emigrantes  chinos  a Mexico, no  se  hablan 

registrado  agresiones  en  su  contra,  sin embargo, el primer  acto 

desde la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegacídn  del 

14 de diciembre  de 1899, fue la matanza  de  chinos  ocurrida  en 

Torredn el 14 y 15 de  mayo  de 1911. 

La primera  noticia  de tal acontecimiento,  provino  de  un  teLegrama 

enviado  por un ciudadano  chino  residente  en  aquella ciudad, eL Sr. 

Wong  Chan-King, aL encargado  de  Negocios a,d L.nt,,e,.r,,i.m_ de La Legaci6n 

ImperiaL de China  Ai-sung, en el que  le  informaba  que 224 de  sus 

connacionales  habían  sido  asesinados  durante los disturbios  en La 

ciudad  de Torre6n,  CoahuiLa. 

Los hechos  fueron  confirmados  por el Gobernador del  Estado  de 

Coahuila, Sr. Jesús  del VaCLe, en  su  teLegrama  fechado eL 23 de 
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nayo y dirigido a l  Secretario  de  Relaciones  Exteriores,  en  un 

principio, los informes  aseveraban  que la matanza  habia  sido 

llevada a cabo  por  maderistas  dirigidos  por  Francisco Villa, 

quienes a l  entrar  en  Torre6n  habian  sido  tiroteados  por los chinos 

desde el  banco  de la ciudad. 

E l  2 de  junio  de  ese ano, despues  de  haber  recibido los informes 

sobre  dicho  acontecimiento, el Subsecretario  de  Relaciones 

Exteriores, Sr. V. Salado  Rlvbrez,  inform6 al Encargado  de 

Negocios ,a,.-.- de China sobre los hechos,  expresandole  su 

condolencia y agregando  que ya se  habia  ordenado a l  Encargado  de 

Negocios a.!,,ll de  Mexico  en China hiciera  presentes a l  gobierno 

de  ese  pais, los sentimientos  de  condolencia  del  gobierno  de la 

RepClblica Mexicana  por los acontecimientos  de  Torre6nJ ya que  eran 

"tanto  mAs  de lamentarse, cuando  que el trabajo y la industria 

mexicana  se  velan  privados  del  valiosa  contingente  de  extranjeros 

tan trabajadores". 

El gobierno  imperial  chino  (con el que  Mexico todavia  sostenia 

relaciones  diplomAticas, ya que la República  China  se  establecid 

oficiaLmente  hasta eL lo de  enero  de 1912)  por su parte  mostr6 una 

gran  serenidad  ante el problema,  evitando  cualquier  represalia 

contra  los  ciudadanos  mexicanos  residentes  en  China. 

El Encargado  de  Negocios  mexicanos  en China, escribi6 a la 

Secretaria  de  Relaciones  Exteriores  pidiendo  se le informara 

ampliamente  sobre los acontecimientos  de Torre6n, haciendo  notar 

que el gobierno  Imperial  de China  habia  instalado un  cuerpo  de 

polícias  ante la Legacidn  de Mdxica para  impedir  cualquier 

atentado,  ademhs de que  había  impuesto  silencio a la prensa,  cosa 
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que nunca se había  hecho, ni aijn cuando esta  atacaba a otros 

3aises o a los mismos  funcionarios  chinos. 

qgregaba ademfis, que el Sr.  Tsou  Chia-Lai, Ministro  interino del 

Ministerio  de  Negocios  extranjeros, le habia  solicitado  informes 

acerca  deL  asunto, para  poder  dar una pronta  soLucibn,  puesto  que 

eL Ministro se veía asediado  por  estudiantes y reporteros que, 

indignados  por los acontecimientos,  pretendían  organizar 

manifestaciones  anti-mexicanas. 

E l  16 de  julio  de 1911, apareci6  en eL peribdico "El Di6genes", la 

narrac.idn de  un testigo  presidencial  de  los hechos, cuyo  nombre  no 

aparece  en la noticia, y según el cual, "fuerzas  maderistas 

compuestas  por  presidiarios y criminales  sacados  de las cdrceles", 

desde el 5 de  mayo y durante la celebraci6n  de la "Batalla de 

Puebla",  habia n pronunciado  discursos  contra los chinos  "por 

acaparar el trabajo de los mexicanos", y que el dia 15, despues  de 

que las tropas  federales  habian  abandonado Torrebn, entraron los 

maderistas a saquear e incendiar Los comercios,  matando a cuanto 

chino  habían  encontrado,  registrandose un total  de  trecientos 

tres. 

Los  gobiernos  de  Mexico y de China acordaron  nombrar una comisibn 

con el fin  de  esclarecer los desafortunados  acontecimientos  de 

Torrebn, integrada  por los Sres.  Owyang  King y Arthur Basset  como 

representantes  de la Legacibn China en  nuestro  pais y el  Sr. 

Antonio  Ramos  Pedroza,  representante de  Mexico. 

EL 28 de agosto,  despues de terminada La investigacibn, se llegb a 

Las  siguientes  conclusiones: 

1.- Que  con  anterioridad a La "matanza, la coLonia  china  en 

Torre6n"  "era  pacifica,  aprovechada", y se  "atenia a la ley". 
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2.- "Que los chinos  no  habian  comprado  armas  en  ninguna  casa  de 

Torre6n  con  anterioridad a l  15 de  mayo y que el General  Lojero 

(Jefe  de Las  tropas  federales)  no les facilit6  armas y municiones 

cuando sse evacud la ciudad, y por lo tanto  no  estaban  armados 

cuando el ejercito  revolucionario  entr6 a la ciudad". 

3.- "Que  trecientos  tres  de los chinos  fueron  asesinados  por el 

ejbrcito  revolucionario  de La manera mas brutaL y horrorosa  que  se 

pueda  imaginar". 

4.- "Que los  chinos  fueron  muertos,  no  porque  ofrecieron 

resistencia,  sino  porque  se  sabia  que  no  ofrecerian  resistencia". 

5.- "Que La verdadera  causa de la matanza fue 9,dig razas y 

e l  deseo  de  saquear y matar". 

6.- "Que La contienda  que los chinos  ofrecieron  resistencia  es  una 

pura  maquinacibn  inventada  por l o s  oficiaLes del  ejCrcito 

revoLucionario  con el prop6sito  de  evadir el castigo  que La 

comisibn  de tan nefasto  crimen  naturalmente  haria  recaer  sobre 

el Los" .  

Este  informe  destruye  por  completo otra  versi6n  acerca del 

incidente,  que atribuye a Francisco Villa y a sus  hombres la 

responsabilidad  de la matanza. 

Pero  tenemos  que  en  esta  versidn se tiene el siguiente 

cuestionamiento; a Francisco, Villa era imposible  culparlo  de tal 

incidente, ya que el 14 y 15 de  maya  de 1911, andaba 61 junto  con 

PascuaL  Urozco al frente  de su grupo  revolucionario,  para la toma 

de  Ciudad Juhrez, como  se  Le  puede  culpar  de  un  incidente  donde 61 

ni siquiera  particip6. 

EL 16 de  diciembre  de 1911 la soLuci6n a l  probLema  se 11ev6 a cabo 

157 



a traves  de la firma de  un  Protocolo,  mediante el  cual Mexico  se 

comprometi6 a pagar 3 miLCones  cien miL pesos  en  moneda  mexicana 

del taldn y la ley que  regfan  ese ano, fijhndose  como fecha  límite 

para el pago  del l o .  de  julio  de 1912. 

No  obstante,  nuestro  pais  nunca  pago la deuda  adquirida  con  China. 
O 

DOCUMENTO 2 

Comunicado del Sr.  Carlos  Felix Díaz,  Secretario  de la Uni6n  de 

Comerciantes a l  menudeo  en  Torre6n Coahuila, a l  Sr. V. Salado 

Alvarez, Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores. 

Documento  obtenido  de La Secretaria de  ReLaciones  Exteriores, 

expediente  número: 16-4-55 clasificacidn  topogrhfica, 

/241.4(51:72)(02)/ clasificaci6n  decimal. 

LOS  CHINOS EN LA INTIMIDAD 

En su cubil, donde  en  asqueroso hac.inamiento, sudando a chorros y 

depidiendo  olores  mefitícos,  semi-desnudos,  con los o j o s  oblicuos 

dentro  de  sus  oritas  centricas,  fijan sus pupilas  de  felino  en la 

figurita  de  una  baraja o en  el nlSmero de una diminuta  pieza  de 

domin6,  en sus  pocilgas,  en los estrechos  cuartos  de arrabal, 

donde  roncan  como  marranos,  hechados  en  neuseabundos  petates, 

embrutecidos,  ideotizados y adormecidos  por el opio. 

Pocos  conocen a los chinos  en  su intimidad, tal como son, y m8s 

pocos son  aún los que los ven  reunirse y beber  aguas  fermentadas y 

vinos extraPlos, y casi  nadie precencia  sus  reuniones,  donde 

celebran las juntas  de la Fatidica  "Magia  Negra",  reuniones  donde 

se  confabulan,  deliberan y discuten  sobre  quien  debera  ser el 

autor  de un futuro  crimen. 

Los que  conocen su5 defectos,  conocen  que  difunden  gran  variedad 

de  enfermedades  contagiosas  entre las prostitutas y estas a su vez 
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en  nuestros  compatriotas,  por lo que  sabiendo  que  esto  ocaciona 

grandes  peligros  para los mexicanos,  se  haran  campanas  anti- 

chinas,  para demostrar  que  son  extranjeross  pernisiosos para la 

sociedad  mexicana. 

DOCUMENTO 3 

PRIMERA  PARTE 

Documento  obtenido  de la Secretaria  de  Relaciones  Exteriores, 

expediente  número: 16-20-15 clasificaci6n  topografica,  sin 

decimal. 

CRMPRRRS RNTI-CHINRS 

5u objetivo fue siempre terminar  con las colonias  chinas 

establecidas  en  Mexico. 

Tenemos  que los chinos  fueron  malos  ciudadanos  para el pais  por 

tres  razones: 

1.- Con la competencia  comercial  de los chinos,  hacia los 

comercios  de los mexicanos,  muchos  de estos, se  vieron 

separados  de  sus  fuentes  de trabajo, ya que los chinos  con la 

venta de productos a bajo  costo,  hicieron  que  muchos  tenderos 

mexicanos  cerraran  sus  comercios  por  incosteables, y con esta 

situaci6n,  encarar  con las campanas  anti-chinas, a los malos 

ciudadanos. 

2.- Con  esta  competencia  comercial,  se  amenazaba  con  destruir las 

bases  de car8c.tcr olígarpolico  que tenía el comercio  mexicano 

en toda la República  Mexicana,  por lo que con las campanas 

antí-chinas, se tenian  que  destruir  esta  competencia 

comercial. 

3.- Los chinos  eran  gente trabajadora,  acostumbrada a los mayores 
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sacrificios y de  gran frugal-idad en sus gastos, lo que les 

permiti6  acumular  rapidamente  grandes  capitaLes,  que  en la 

mayoría  se  canalizaron  hacia el comercio. 

Pero  con esta canalizaci6n  de  dinero  para  revender  productos a 

bajo costo, muchos  mexicanos  con las campanas anti-chinas, 5610 

disfrazaron  este  problema de competencia  econdmica,  con 

movimientos  de  carhcter  razista. 

DOCUMENTO 4 

SEGUNDA PARTE 

Comunicado de La Legacidn  China  en  Mbxico, aL S r .  Genaro Estrada, 

Secretario  de  ReCaciones  Exteriores. 

Documento  obtenido  de la Secretaria  de  Relaciones  Exteriores, 

expediente  número: 111-297-26 clasificaci6n  topogrhfica, 

III/241(51)/52 ( 1 )  clasificaci6n  decimal. 

CRMPRfiRS ANTI-CHINAS 

Con  estas campafias anti-chinas, s6lo se  asusd a l  pueblo  en 

general,  para  que Luche en contra de Los chinos,  quienes se  estan 

apoderando  del  comercio  mexicano, y se  pide a l  pueblo  que  rompan 

su amistad,  todos Los mexicanos  deben  de  dejar  de  hablarle a unos 

chinos  mentirosos,  visiosos, y lo mas  importante abusivos, ya que 

La amistad que 5e les ofrecid, La mayoría  de los chinos  Le  dieron 

a esta un  sentido  antag6nico. 

Pero  tenemos  que a pesar  de  que las soluciones a las campanas 

anti-chinas, siempre  estuvieron al orden  del día nunca  se  llevaron 

a cabo  como  debería  ser. 

En los anos 30s. con  estas  campanas anti-chinas, se queria  romper 

relaciones  de amistad, comercio y políticas  que  Mexico y China 

tenian ya bien  acogidas,  por  eso  que al ver que las campanas  anti- 
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chinas ya iban  muy lejos,  tanto  Mexico, por  medio  de  su 

Departamento  consular,  dio las bases para solucionar  este 

probLema, ya que  no  se  podia  romper la relaci6n  con  un  pais tan 

importante  como lo  era  China. 

Las  autoridades  competentes  solucionaron los problemas  ocacionados 

por la mala comunicaci6n  que  habia  entre  mexicanos y chinos, For 

eso  que  mas  que  nada Las campa;as anti-chinas  fueron  un  boicot 

contra los chinos,  utilizando los lideres  de  estas a la gente 

ignorante  que  habia en  ese  tiempo en el pais. 

DOCUMENTO 5 

Documento  obtenido  de la Secretaria  de  Relaciones  Exteriores, 

expediente n15mero: IV-396-13 clasificaci6n topogritfica, 

IV/553(51)/ll clasificacibn  decimal. 

I 

EL ODIO RACIRL  DEL PUEBLO MEXICANO HACIF) LOS CHINOS 

El odio del  pueblo  mexicano  contra Los chinos, no  fue  un  acto  de 

racismo  en si, sino  un  acto  de  competencia  econdmica  entre los 

comerciantes  chinos y mexicanos. 

L o s  comerc.íantes mexicanos y el pueblo en general  para  hacer mits 

efectivos sus ataques  contra los  chinos, disfrazaron  con 

argumentos  de  tipo  razista  sus  verdaderos  intereses. 

Pera este odio iba m8s alla de esta  situacíbn, muchos  mexicanos, 

a l  enterarse  que los chinos  venian a Mexico,  por  dos  razones, 

obtaron  por  hacer mits efectivos los ataques  contra  estos. 

Las  dos  razones  son las siguientes: 

1.- Utilizar a Mexico, como  mbvil  de  riqueza,  desplazando a 

jornaleros y comerciantes y demas  mexicanos  de sus fuentes  de 

trabajo, y los chinos a l  aprovechar esta  situaci6n,  hicieron 
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dinero  que a l  juntarlo,  regresaron  con su pequefla riqueza a su 

pais  de  origen. 

2.- Utilizar a Mkxico, como  tranpolin  para  ingresar a los Estados 

Unidos. 

Pero  tenemos  que  por  medio  de las campaflas anti-chinas, se le puso 

un  statu quo, a los chinos, y asi fueron  humillados,  vejados y 

asesinados. 

Por lo que la mejor  soluci6n a este  conflicto  fue  que los chinos 

que  dejaron  Mexico,  salvaron  sus  vidas y aquellos  que  pudieron 

llevarse  algo  fue lo mejor  que  optuvieron  de  Mexico. 

DOCUMENTO 6 

Comunicado  de la Secretaria  de  Relaciones  Exteriores, a la 

Legaci6n China en  Mexico. 

Documento  obtenido  de la Secretaria  de  Relaciones  Exteriores, 

expediente  número:  111-223-4  clasificaci6n topografica, 

111/241~51~/51 clasificaci6n  decimal. 

RELRCION  DEL  GOBIERNO  MEXICRNO Y LR LEGRCION CHINA EN MEXICO, ANTE 

LA SITUACION DE LA EMIGRACION CHINA EN MEXICO. 

Tenemos  que desde 1920, hasta 1928, los  Presidentes  que  ocuparon 

La silla presidencial,  participaron  activamente  en las campaflas 

anti-chinas, el apoyo  presidencial  estuvo  siempre  establecido  con 

un  mutuo  acuerdo  de los funcionarios  de  gobierno, y la Liga 

Comercial  Mexicana, este mutuo  acuerdo  sblo  tendria  un fin, el 

cual fue  expulzar a los chinos  establecidos  en La República 

Mexicana, por  ser  malos  individuos para la sociedad. 

La expulsibn de estos  chinos  fue  para  que  en  un  futuro  causaran 

mas  problemas  de los que ya hablan  causado. 

Y se lleg6 a la concLusi6n  de  que todo aquel  individuo  pernisioso 



para un país  como el de Mexico,  deberia  ser  expulzado  para  que 

dejara  de  causar  problemas. 

Pero  se  tiene  que la Legacibn China, decía  que sus connacionales 

no  causaban  problemas,  que toda la problematica  establecida  solo 

era un boycot  en  contra  de los chinos  que Vivian en  Mbxico. 

Pero  tenemos  que  tanto el gobierno  de  Mexico,  como la Legaci6n 

China,  nunca  llevaron a cabo sus plantamientos  establecidos para 

el mejoramiento  de las relaciones  entre  ambos  paises,  por esta 

situaci6n  se  call6  en un descontento  mutuo, y lo m8s  importante  es 

que  nunca  hubo  una  comunicaci6n  intregral,  como lo ameritaba  esta 

relaci6n. 

DOCUMENTO 7 

Comunicado del Departamento  Consular, a l  Licenciado  Eduardo 

VasconceLos. 

Documento  obtenido  de la Secretaria  de  Relaciones  Exteriores, 

expediente  número:  IV-211-2  cLasificaci6n  topogrhfica, 

IV/241.2/(51)15  clasificaci6n  decimal. 

ACTITUD DE LA PRENSA EXTRANJERA CON LA SITUACION ECOYOMICO,- 

POLITICO  MEXICO,  CHINA. 

La actitud  de la prensa  estadoudinense,  es  que  Mexico y China, no 

tuvieron las instituciones politicas, econ6micas y sociales 

eficientes  para  solucionar los problemas  surgidos  por esta 

reLaci6n  transpacifica. 

Se  tiene  por  ejemplo;  que  cuando  habia u n  problema muy duro  por 

solucionar,  China se quejaba de  que  Mexico  no  era  capaz de 

solucionarLo, y a l  recurrir a Estados  Unidos o Inglaterra, s6Lo 

buscaban  m8s  problemas  de Los que ya habla. 
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El gobierno  mexicano,  calificb  a la Legacibn China, de un poder 

debil  e  incapas  de  controlar a su  súbditos y con  esto lograr la 

antipatia  nacional  racial  causando  serios  problemas para los 

chinos  radicados  en toda la RepQblica  Mexicana. 

Pero la verdadera  situacibn  fue  que  por  ambas  partes  no  hubo  un 

verdadero  control y entendimiento para solucionar los problemas 

surgidos. 

Por lo que la solucibn a este  problema, seria según la prensa 

americana,  que  tanto el gobierno  de  Mexico, y la República  de 

China, debieron  imponerse una serie  de  medidas  que  dieran una 

desicibn  pareja y esta como tal debería  haber  sido  aplicada, y así 

llegar a un  mutuo  acuerdo y evitar la antipatía  de  ambas  partes y 

con  esto  llegar a una solucibn  concreta  para el bien  de los 

mexicanos y chinos. 

DOCUMENTO  8 

Documento  obtenido  de la Revista  Impacto "Los Cafes  de  Chinos  en 

Mexico". 

Mexico,  1987. número:  1939.  Abril 3 0  de  1987. p. 28 - 29. 

ct 

LOS CHINOS DE H O Y  EN MEXICO 

Nadie  sabe  por que, pero  constituye  motivo  de  reconocimiento 

general  que  en Mexico, a l  menos  en la capital  del  país,  el  cafe  de 

chinos  es  mucho  m8s  sabroso  que  cualquier  otro  cafe  que  se  pueda 

tomar  en  un  restaurante  común y corriente,  en la casa de los 

compadritos  del alma o inclusive  en  nuestro  propio  hogar. 

¿Que es l o  que a l  cafe  de  chinos le hace  ser  diferente,  mas 

delicioso y exquisito,  sobre  todo acompafiandolo los famosísimos 

"bisquets"  que  son  honra y prez  de los populares  "cafes" 

regenteados  por la gente  de  origen  orientaC?. 



E l  c a f e  con Leche  del "Nuevo Cant-6n", deC "Fltaska" o del  "Lucky", 

con  el que  suelen " sopearse" exqui.sitas "conchas",  "cuernos", 

"orejas", y molletes  con  natas, los cuales no tienen  comparaci6n 

con ninguno  que  se  sirva  en el mundo  entero. 

¿Cual  es la razbn?  Misterio,  profundo  misterio,  porque los chinos 

- jbvenes y viejos - que  con  sus  impenetrables  ojos  rasgados 

observan los deleites  de Los parroquianos, no sueltan  prenda, 

símptemente se alzan de hombros, murmuran una  frase  ininteligibLe 

y permanecen  en  silencio  ante la interrogante. 

¿Tienen  acaso  upa  fbrmula  especial o osotCrica  que les permita  ser 

du,eflos absolutos  de  un  secreto tan celosamente  guardado?. 

Las meseras de los cafes  de  chinos  dicen  que tanto eL pan  como el 

c a f C  con  leche contienen los ingredientes  comunes a tales 

productos y no hay  nada deL otro mundo  en la confeccidn  de l o s  

mismos,  pero si preguntamos a un  extranjero  que  jamas  haya  estado 

en  uno  de  estos  establecimientos,  igualmente  asombrado y deleitado 

nota la gran  diferencia  entre el cafC  de  un cafe de  chinos y el 

garbanzo  tostado  con agua caliente y crema artificial. en POLVO que 

le "recetan" en cuatquier  "Sanborns" , o "Vips" o lo que  sea, en 

estos OLtirnos casos eC paLadar protesta y se r e b e l a  contra  el 

-fraude. 

Pero  ese  cafe  de  chinos . . .  i ah, qu6 cafe ! 

La historia de l o s  cafes  de  chinos  en  Mexico  parece  remontarse a 

Los anos  veintes,  cuando  despues  de la revoluci6n armada y una ves 

calmados  un  tanto los Bnimos  de las facciones  contendientes, Los 

orientates  fujitivos  de La dominací6n  japonesa en  su pais, despues 

de  cruzar a duras  penas y amargos  sacrificios  del vasto OcCano 

1 6 5  



Pacifica,  sentaron sus reales en las ciudades y puertos  de la 

costa  mexicana  occidental. 

Sinaloa,  Colima, Nayarit, Jalisco,  Michoachn y Guerrero,  fueron 

los estados en- donde los chinos  tuvieron la oportunidad  de  salir 

adelante  en la aventura  de  adoptar  una  nueva  patria y en la hazafla 

de  sobrevivir. 

Y no fue dificil., coadyuvd a su  establecimiento la proverbial 

hospitalidad  de los mexicanos,  pero muy principalmente  su alto 

sentido  de  responsabilidad y apego casi institivo a l  trabajo 

productivo. 

Entonces  empezaron a surgir  negocios  de  varios giros, entre los 

que se cuentan los de la lavanderia,, tiendas  de  curiosidades y 

restaurantes. 

En  unos  cuantos  anos la prosperidad  se  dej6  sentir y, unidos  como 

son, en lo mhs entrafiable de  sus  seculares  costumbres e 

idiosincrasia,  se  ayudaron  unos a otros - conforme  iban  emigrando 

a l  país - y los asentamientos  de las casi  impenetrables  familias 

chinas  fueron  aumentando  hasta el grado  de  integrar grandes, 

complicados y poderosos  clanes para  formar  verdaderos  emporios  de 

riqueza. 

La capital  de la República  no fue la excepci6n  de la regla y aqui 

se  instalaron  en el centro  de la zona  metropolitana  con  sus 

restaurantes, cafes, tiendas y lavanderías, a l  principio  bajo  un 

regimen sui gCneris  de  cooperativas y finalmente  en el de 

'propiedad privada  hereditaria. 

Hoy en día  estos negocios, excepto  por  rarísimas  excepciones, 

estbn  regenteados  por Cos descendientes  de  aqueLlos hijos del 

CeCeste  Imperio  que por primera  vez  pisaron  tierras  nacionales. 
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Y aunque  muchos  de eCLos -humanos al fin- resultaron las ovejas 

negras  de La familia, pues  dedicaron  sus  afanes  mas  que a hacer 

negocios  ilíticos, aL juego  prohibido, a l  trafico  de  opio y otros 

estupefacientes, a La trata de  bLancas y otras  actividades 

delictuosas, la mayor  parte  de la poblaci6n china  permanecío,  como 

hasta  ahora, siendo una comunidad  respetada y querida por los 

mexicanos  acaso  por  su  natural  folkLore y pintoresquismo. 

De los cafes  de  chinos  fundados  por  aquellos aflos de 

postrevoluci6n  habran  de  quedar  en la ciudad  de  Mexico- 

especialmente  en el centro-  cuando  mucho  unos  doscientos,  que 

diariamente  son  abarrotados día y noche  por  gente  de todas  clases 

sociales,  aunque  son  principalmente  trabajadores y empleados  de la 

casi desaparecida  clase  media,  quienes los frecuentan  para 

saborear  en  ellos  sus  platillos  orientaLes favoritos, 

fundamentalmente  ese  exquisito  cafe  con leche, que  elaboran y el 

pan  dulce  que tambien, con  acrecentado  celo  profecional y gran 

cariflo, procesan  en  sus pequeflas tahonas. 

E L  chino  es  un  individuo que, bhsfcamente,  esta  dedicado a su 

trabajo y, por C C ,  suele  desligarse  un  poco  del  mundo  exterior 

que lo rodea. 

Se levanta a las cinco  de la maflana para  iniciar  faenas y no 

resulta extraflo verlo  lavorando  hasta la media  noche. 

EL chino es infatigable,  pero tarnbi.Cn inescrutable,  es un tipo  de 

persona que, a excepcibn  hecha  de  sus  propios  empleados,  no 

acostumbra  charlar o cambiar  impresiones  con  gente  que  no sea de 

su propia familia o de  su  propia  raza, y cuando  esto  ocurre 

prefiere  hacerlo  en  su  propia lengua  -que puede  ser  pequines o 

367  
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cantones-, ya que por lo general  rehuye  expresarse en castellano, 

incluso la comunidad  china  edita  su  propio  peribdico,  obviamente 

impreso  con  ideogramas,  que la mantiene a l  tanto  de Lo  que  ocurre 

en  su  mismo  seno. 

Sin  embargo, eL chino  es  un  hombre alegre, proclive a la sonrisa y 

a la cortesia,  afable y comprensivo y con  un  alto  sentido deL 

humor. 

Pero  cuando  se trata de  invadir o escarbar  un  poco  en los terrenos 

de su religit~n,  de  sus  sentimientos y pensamientos  personales,  de 

su trabajo y de sus secretos  personales y profecionales, 

emudece,  se  pone muy serio y no  suelta prenda, asi truene o 

relampague. 

T a l  vez  por  ello  no  se ha podido  investigar  que  es lo que  ocurre 

con los chinos  viejos o enfermos  que  mueren,  son muy pocos los 

servicios  funerarios  de los que se puede  obtener  constancia  en el 

caso  de l o s  chinos y aún  cuando  algunos  afirman  -como  en el caso 

del excekente  cocinero y amigo  personal  de esta  revista,  CarLos 

Chi- que a l  morir los chinos  son  enterrados  como el resto  de los 

difuntos, en el cementerio  civil o en  alguno  que  otro  privado, lo 

que  es  cierto  es  que  pareceria  que a l  desaparecer  de  entree los 

vivos, a Los chinos,  en verdad, se los traga la tierra. 

Para  esto, se tiene el caso  de  un  prominente  industrial  en la rama 

de  fabricaci6n  de  chocolates  -el  difunto  Sr. Wong-, quien  orden6 

en su testamento  que  sus  restos, a l  fallecer, fueran  devueltos a 

la Madre  Patria,  para  ser  enterrados  en el Pante6n  de  sus  mayores, 

pero  esto  puede  ser  por  razones  religiosas o sentimentales y 

adem6s  no  todos los miembros  de la comunidad  pueden  darse el lujo 

de tal naturaleza,  dice un  chino  de  escasos  recursos,  que  con La 
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crisis a c t u a l ,  no esta e l  horno para bolLos. 

Otra de las particularidades  de Cos chinos  en Mexico,  es  que 

tratan  de  evitar,  hasta lo posible  -fisica y legalmente-  que  sus 

j6venes  nacidos  aquí,  cumplan  con la obligaci6n del  Servicio 

Mílítar, as1 como  estudiar en planteles  oficiales y colaborar  con 

organizaciones  que  no  pertenescan a su  propia  comunidad,  incluso 

se  dice  que  entre  ellos  se  "Legan"  sus  pasaportes y otros 

documentos  de  identificaci6n  personal, ya que  su  parecido 

fison6mico  "nadie  descubre la diferencia  entre  unos y otros". 

Pero  eso a nadie  parece  importarle, l o  que si cuenta  es  que  para 

saborear  un  delisioso  platillo  oriental o un  celestial  cafe  con 

leche  con  bisquets no hay como un cafe  de chinos,  de los que 

afortunadamente  todavia  quedan  en las calles  del  centro y aledafias 

jen número  incierto  aunque  no  pasen  de  doscientos. 
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