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INTRODUCCIÓN 

 El objetivo original de este trabajo fue elaborar  un balance historiográfico   

de la variada bibliografía en torno a la migración China. Sin embargo la misma, así 

como la recolección de las fuentes cambió la forma de análisis ya que esta 

obedeció a que muchas de las obras no procedían de la disciplina histórica como 

se creyó en un principio. Ciencias como la antropología social, la sociología, el 

derecho, etc. aportaron información valiosa lo que a veces hizo compleja la 

elaboración  de la presente investigación. Por ello, se optó  por realizar una 

descripción de las obras resaltando los elementos más  significativos. 

   El interés por realizar un trabajo de recolección, surgió de los primeros 

acercamientos al tema, basados en fuentes de segunda mano, así como de 

archivo. Documentos de primera mano ubicados en Archivo General de la Nación 

(AGN) y la Secretaria de Relaciones exteriores (SRE), además de la revisión de 

fuentes secundarias, fueron la pauta para plantear un trabajo de esta índole. 

 Ambas fuentes, mostraron un amplio número de emigrantes de esta 

nacionalidad que ingresaron al país durante el porfiriato. Conforme los años, esta 

migración fue más numerosa, lo que  vino a ser una preocupación importante para 

el estado mexicano desde su llegada y establecimiento, hasta  persecución y 

expulsión. Estos últimos aspectos, se vislumbraron hacia 1910 con  el  asesinato 

durante la revolución Mexicana de cerca de 303 chinos en Torreón Coahuila a 

manos de fuerzas maderistas y el desarrollo de movimientos antichinos en la 

segunda década del siglo XX, que se tradujeron con su expulsión. Las causas 



 

 

aparentemente se debieron al acaparamiento de pequeños comercios  en los que 

los chinos fueron competitivos además, de crisis ajenas a esta comunidad. 

 La historiografía dedicada  a esta temática, en su mayoría, señala a este 

grupo en algunas regiones de la nación como monopolizador de actividades  

económicas al menudeo, ocupaciones en las que se desempeñaron  con éxito.  

Dichas  acciones fueron objeto de señalamientos sobre el desplazamiento de la 

mano de obra mexicana.  

 Así mismo, los textos enfatizan que debido a esta causa se coadyuvó al 

despertar de prejuicios de carácter racista que en conjunto, incitaron a  reacciones 

violentas como las ya mencionadas por parte de los sectores medios de la 

población mexicana afectada en distintas regiones del país. Hasta el momento, 

estos han sido los tópicos revisados en algunos  artículos dedicados  al tema. 

  Las  investigaciones revisadas, permitieron introducirme en la materia, 

localizando  una serie  de  tesis, artículos de revistas y otros, producto de los 

avances de disciplinas sociales  y de otros países que han contribuido con 

interesantes perspectivas, pero que aún no bastan para explicar diversas 

realidades de la temática.  

  El objetivo no es plantear una  metodología de análisis para el estudio de 

chinos  en  México, ni contar la verdadera historia del papel de esta comunidad, se 

trata de realizar una recopilación bibliográfica del tema. Ello, obedece a que la 

mayoría de los textos  se encuentran dispersos y poco difundidos. Asimismo, se 

considera que no hay una investigación que analice el fenómeno en su totalidad, 



 

 

justificación que amerita, una integración de éstas fuentes para posteriores  

exploraciones del tema. 

 La búsqueda de la bibliografía se limitó a las Bibliotecas de la Ciudad de 

México, que contaron con información valiosa para la elaboración del trabajo. Es 

preciso señalar la posibilidad de que se cuente con más bibliografía  en otros 

estados de la republica, donde  la presencia china fue y sigue siendo  importante, 

o bien, se cuente con otras publicaciones  no difundidas. La misma labor se puede 

realizar por  otros investigadores interesados en el tema.  

En cuanto al desarrollo de este trabajo, la estructura es de la siguiente  

forma. El capítulo I  describe el  desarrollo histórico que ha tenido la bibliografía  

en torno al tema, en  particular la correspondiente a los chinos. Sobre esta parte, 

se justifica el criterio bajo los cuales se organizó la bibliografía comentada. 

Asimismo se describen los temas y periodos más trabajados, seguida de una  

síntesis de lo que el fenómeno de la migración china es en consideración de las 

publicaciones revisadas. 

Luego, en el capitulo II se elaboran algunos comentarios finales de las obra 

identificadas, base para proponer estudios posteriores y con más rigurosidad de la 

que se trata aquí. A pesar de ser revistas, paginas Web, textos y tesis, en los 

documentos recopilados hay información repetitiva, por lo que  los comentarios a 

veces son sencillos. Cuando el aporte se consideró importante para efectos de 

análisis del tema se trató con un poco mas de tacto. Finalmente se concluye  este 

ensayo,  con  algunas reflexiones sobre nuevas miradas  en cuanto al tema con el 

objetivo de abordar desde otra arista el tema migratorio chino. 



 

 

Algunos textos  que se consideran de gran importancia para incluirlos en el 

trabajo, fueron ubicados en bibliotecas. Sin embargo físicamente, no estaban 

disponibles, o bien, se hallaban  en encuadernación. Por ello, se incluye un anexo  

de las mismas, como una referencia más. 

Hay que tener en cuenta  la existencia de archivos en relación al tema que  

no se han considerado en este trabajo, ya revisados y de vital importancia 

analizarlos. Estos, se localizan en el Archivo General de La Nación y El Archivo 

Histórico de Relaciones Exteriores Genaro Estrada, además de otros acervos de 

diversos países como Estados Unidos y China que resguardan información valiosa 

relacionada y que esperan ser revisados por investigadores versados en el ramo.  

La utilidad de este trabajo es primero, conocer las temáticas más 

desarrolladas de la inmigración china en México. En segundo lugar, es ampliar las 

distintas realidades de esta comunidad asentada en diversas partes de la 

república mexicana desde fines del siglo XIX. Finalmente, revisar la bibliografía 

existente puede servir de base a posteriores investigaciones centradas en la 

cuestión. La trascendencia a mi parecer radica en este aspecto, aunque no se 

destaca profundamente aquí, se tiene el compromiso de seguir en esta línea de 

investigación. 

 

 

 

 



 

 

Capitulo 1 

Los Estudios de migración china en México 

1.1. Desarrollo histórico de las obras   

 El fenómeno de la segunda guerra mundial provocó un cambio en las 

mentalidades, en gran medida por la toma de conciencia de los partidos de corte 

socialista, comunista y anarquista, pero por otro, el paso a una vida de mayores 

libertades de pensamiento, permitió la participación activa de minorías que antes 

no estaban presentes en la historia tradicional. Estos movimientos aparecieron 

después de este gran acontecimiento abogando por una serie de prerrogativas a 

las que antes no tenían acceso.1 Europa experimentó cambios en el mapa, ahora 

surgieron nuevos Estados, con etnias proclamando su posición en el mundo como 

Yugoslavia, Luxemburgo y otros países combatieron por formar parte de ella, no 

como una región subordinada sino independiente, con su propia autonomía.2 

  Diversas ideologías impactaron en los sectores de la sociedad a nivel 

mundial. Tal es el caso del movimiento de las mujeres que pugnaron por buscar su 

lugar en la nueva conformación mundial. Asimismo, surgieron diversos grupos con 

ideas socialistas, comunistas y otros que ocuparon un lugar en la sociedad y por 

ende en la historia.3 

 

                                                
1 J. Sharpe. “la historia desde abajo”. En P. Burke (ed.). Formas de hacer Historia. Alianza, 
Madrid, 1993.  pp. 38-58 
2 Benz, Wolfang y Herman  Grami .Europa después de la segunda guerra mundial, 1945-
1982. México, Siglo XXI  T.2. 1982 p 365-370 
3 Ibídem.375-376 



 

 

 Estados Unidos, un país que se consolidó como potencia ante Europa y 

Asia después de 1945, pero sobre todo, poseedora de las mentes europeas que 

llegaron a este territorio fue propicio en la proliferación de ideas acogidas por 

personas de distinta nacionalidad; para ese entonces vivían ya en ese país.  

Fueron minorías, relegadas de la vida política, económica y social del país que 

observaron la coyuntura mundial de ese momento e iniciaron la lucha por destacar  

en las esferas de la vida antes mencionadas. 

 Entre estos grupos, los chinos emigrados desde el siglo XIX así como 

descendientes en los primeros años del siglo XX, lucharon por insertarse en los 

sectores de la vida social, política y económica del país. Reconocer su identidad, 

fue uno de los objetivos mas importantes en estos años.4 

  Hacia 1945, apareció una investigación con estos tintes, elaborado por 

Frank Chin Fu, primer historiador que se ocupó de este grupo minoritario, 

resaltando sus virtudes y la contribución del grupo a Estados Unidos. Así a partir 

de la obra, los estudios posteriores describieron la trayectoria de esta comunidad, 

resaltando los maltratos a los que estuvieron sujetos en este país.5 

 

 

 

 

                                                
4 Vid. Que  desde  principios hay chino americanos que ya están luchando por  ser reconocidos 
como parte  de la sociedad norteamericana Ding Sha .  Breve Historia de las relaciones entre  China 
y América Latina .He Nan (China) .He Nan Peoples Publishing Co ,1986. 
5 Hung Hui Juan. Chinos en América. Madrid, MAPFRE,1992.  (introducción) 



 

 

 En México, los  estudios que se preocuparon por construir la historia de los 

grupos minoritarios surgieron a partir de los años cuarenta, ligado al proceso de 

consolidación del estado nacional.6 Años mas tarde, con la influencia de escuelas 

extranjeras como la de los Annales, el desarrollo de nuevos estudios de las 

minorías no indígenas, también conocidas como extranjeras, sujetos que no 

estaban considerados académicamente relucen a partir de este periodo. 

 Asimismo, con la fundación del Colegio de México en esos años, se 

instituyeron nuevas líneas de investigación, expresadas en una producción 

importante de bibliografía por historiadores influenciados de otras ciencias  como 

la sociología y la economía principalmente. A este respecto, la  Historia Moderna 

de México, fuente que trató de explicar el desarrollo de México a partir del 

porfiriato en sus más diversas esferas, fue una representación del diálogo con 

dichas disciplinas. Así a partir de este trabajo, las obras que abordan la temática 

migratoria provienen de diversas disciplinas. 7 

 El tomo cuatro de esta colección respecta la vida social del porfiriato, 

dirigido por Moisés González Navarro, simbolizó el primer  estudio  de extranjeros 

en México; fuente obligada para los historiadores que estudian al sector 

poblacional del periodo, particularmente el migratorio.8 

                                                
6 Los primeros estudios revaloran el  elemento indígena como un componente cultural de la nación. 

Un texto que historiográficamente sustenta lo mencionado es el texto de Manuel Gamio. Forjando 
Patria. México. Ed. Porrúa Col. Sepan cuantos 
7 González Navarro Moisés. “El porfiriato en la vida Social”. En Daniel Cossío Villegas. Historia 
Moderna de México. Editorial Hermes,  México 1957. Cáp. 7 y 8 pp. 187-484.Vol. 4.  
8 Idem.  Dentro de este texto, el autor describe la vida social de la población en general. Es el 
primer investigador que le dedica a nuestro objeto de estudio un buen análisis. El autor como se 
observara en este trabajo es de vital importancia ya que por sus publicaciones abre una nueva línea 



 

 

La preocupación hacia los grupos minoritarios no indígenas  en México, ha 

sido importante. Sin embargo poco se sabe de ellas. Hay pocas  publicaciones de 

las comunidades extranjeras en México, o bien si las hay; muchas de ellas se 

encuentran dispersas, poco difundidas o no conocidas, por lo que es complejo 

abordar este tema de estudio. 9  

En la labor de recolección bibliográfica, se localizaron textos de diversas 

disciplinas como ciencia política, relaciones internacionales y etc., por lo que se 

puede concluir, que la mayor producción de esta bibliografía no ha sido de 

historiadores o sí bien, sus trabajos comparten metodología de otras disciplinas. 

Por tanto, el desarrollo de la ciencia histórica de la segunda mitad del siglo XX a la 

actualidad ha sido multidisciplinario en lo que al tema respecta. 

 Estas disciplinas subrayan otros aspectos en los que comúnmente no se 

han puntualizado, como el caso de las minorías étnicas. Ello, se debe a que 

muchos de los estudios étnicos se han asociado al sinónimo de grupo indígena, y 

la evolución de la misma disciplina. 

Peter Burke centrado en esta temática, resalta el diálogo con otras ciencias 

sociales y del fruto de ésta, el resultado, una nueva corriente histórica denominada 

                                                                                                                                               
de investigación en estudios de migrantes. Diversos textos de él se describen en este trabajo de 
investigación  
9 Pla Dolores Et al. Los extranjeros en México (1821-1990), Bibliografía, INAH, México  1994 
(colección de fuentes) .En este texto la autora, en colaboración de  otros especialistas  de 
Migrantes en México, hacen un recuento obras publicadas sobre las comunidades radicadas en este  
país por lo que le conceden un lugar de importancia a la comunidad china argumentando el 
problema de las fuentes; por lo que es de vital importancia revisar esta obra que se incluye en esta 
recopilación. 



 

 

social.10 La historia  social a juicio propio, es  uno de los puntos de partida para el 

desarrollo de los estudios migratorios en México y en particular la demográfica, 

pues es  la que ha arrojado mejores resultados en el área. Sin embargo, hay que 

destacar los límites existentes entre la historia social y otras ramas de la historia 

para ubicar a los estudios migratorios dentro este trabajo. 

El concepto de historia social ha sido ampliamente discutido. Lucien Febvre 

fundador de la escuela de los annales menciona lo siguiente en torno a la historia 

social: 

Repito, por tanto: no hay historia económica y social. Hay la 

historia que es por definición, absolutamente social. En mi opinión, la 

historia es el estudio científicamente elaborado de las diversas 

actividades y de las diversas creaciones de los hombres de otros 

tiempo, captadas en sus fechas, en el marco de sociedades  

extremadamente variadas  y, sin embargo comparables unas a otras 

( el postulado es la sociología); actividades y creaciones con las que 

cubrieron la superficie de la tierra y la sucesión de edades 

 Y agregaba: 

  ...el objeto de nuestros estudios no es un fragmento de lo real, uno 

de los aspectos aislados de la actividad humana, sino el hombre 

mismo, considerado en el seno de los grupos de que es miembro.11  

                                                
10 Peter Burke  “Obertura y Nueva Historia. su pasado y su futuro”. En  Peter Burke op.cit. pp. 11-
37 
11 Lucien Febvre. Combates por la Historia, Ariel, Barcelona 1970 pp. 39-40 



 

 

 En síntesis es una historia del hombre y su grupo social o bien a juicio de 

Ciro Cardoso “Una historia de la sociedad en movimiento12 

George Duby por su parte, encontró una forma de distinguir la historia 

social de las demás. Ésta, encuentra su explicación con otras ramas del 

conocimiento social que le permite delimitar al estudio de los grandes conjuntos: 

las clases, los grupos sociales, las categorías socio-profesionales  etc.13 

En fin, Fernand Braudel propugna por una historia pluridimensional que 

incluya a la historia social de larga duración y coyuntura, lo que obliga al 

historiador a relacionarse  con todas las áreas  del conocimiento que se intenta en 

este pequeño trabajo. 

La demografía histórica, por su parte, se ha ido construyendo como propia 

e independiente ya que cuenta con sus propios métodos, – retoma elementos de 

las matemáticas, en particular de la estadística- para interpretar datos que otras 

ciencias no habían tomado en consideración ,los movimientos de la población a 

través del tiempo siendo las tasas de natalidad, fecundidad, crecimiento natural, 

mortalidad, esperanza de vida y la de inmigración de las poblaciones los más 

analizados en términos numéricos por historiadores de distintas épocas.14  

                                                
12 Ciro F.S.Cardoso y H. Pérez Brignoli. Los métodos de la historia. Teoría y Praxis. Grijalbo, México, 
1977. pp297 
13 Ibíd. Pp. 298 
14Cardoso,Ciro. Op.cit. En ella se analiza el desarrollo de esta ciencia, sus avances y sus limitaciones 
con respecto a su estudio importantes para el estudio del tema en general, aunque no se estudia a 
fondo el caso de los inmigrantes –avances y limitaciones – es el punto de partida para analizar la 
población que esta en movimiento. 



 

 

 Los siguientes apartados, reunirán solo ejemplos básicos de estos 

trabajos, esperando sean útiles para planteamientos teóricos relacionados a esta 

materia. 

1.2. Criterios Básicos para la elaboración de este trabajo.  

Por tratarse de una recopilación de trabajos más importantes sobre materia  

de  presencia china en México, es factible adoptar un criterio que unifique 

homogéneamente las fuentes bibliográficas presentadas a continuación. Por ello, 

utilizar la clasificación como punto de partida de esta investigación es una  forma 

adecuada de trabajo. 15 

 La clasificación, es la operación que consiste en agrupar objetos, entes o 

fenómenos a partir de semejanzas existentes entre ellos y parte de un principio o 

criterio clasificador. Carlos Martínez comenta que:  

 “La clasificación nos permite ubicar los objetos, encontrar sus relaciones 

con otros conceptos semejantes, sus características propias. Es tal la importancia 

de la clasificación que, incluso, en nuestra vida diaria la utilizamos a menudo 

(aunque muchas veces no seamos conscientes de ello). Es decir, nos 

preocupamos por poner las cosas en sus respectivos lugares, por ubicarlas en 

relación a un determinado concepto “supraordenado”. Por ejemplo: ¿Qué clase de 

persona es mi amigo Luís?, ¿pertenece a la clase de estudiantes aplicados?, ¿qué 

clase de deportes practica?, ¿qué clase de libros acostumbra leer?”.16 

                                                
15  Kedrov. M.B.A. Spirking. La ciencia. Grijalbo, México, 1968. pág. 70. 
16 Martínez, Dion Carlos. Curso de Lógica. Mc Graw-Hill, México, 1990. 



 

 

 Es pertinente  aclarar, que es el primer intento de hacer una clasificación 

para la bibliografía descrita, por lo cual el criterio del que se parte, no requiere de 

profundización alguna al tratarse de un primer acercamiento al tema. En cuanto al 

desarrollo del trabajo, los textos se comentan en forma cronológica de aparición, 

seguida de la elaboración de su referencia y breve descripción bibliográfica 

correspondiente.  

Hay casos en que las obras se publicaron el mismo año, como segunda 

opción se clasificó por orden alfabético. En la recopilación, destacan libros, 

artículos y Paginas Web. A continuación se  muestra el esquema de referencia 

bibliográfica:17 

Libros: 

Año        Autor     Titulo de la Obra  

 

 

(1981).  Vera Valdez Lakowsky. Vinculaciones Sino-Mexicanas. Albores Y 

Testimonios (1874-1899), México, UNAM, 279 págs.   

 

 

Lugar de Edición                        Editorial               Páginas  

 

                                                
17 La forma de Organizar estas fichas se extrajo de la Guía  para la elaboración  del aparato 
Critico, elaborado por los académicos: José Carlos Castañeda, Federico Lazarin Miranda, Blanca 
Estela García y Martha Ortega. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Área de 
Historia  del Estado y la Sociedad. Agosto de 2002 
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Editorial               Paginas      
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    Autor de la información contenida  

 
 
 
 
 

(2005)  Velásquez Morales, Catalina. “diferencias políticas entre los 

inmigrantes chinos del noroeste de México (1920 –1930) el caso de 

Francisco L. Yuen.” En historia mexicana. Vol. LV, Num. 2. , México, 

COLMEX. pp. 461-512 

(Febrero de 2005). 

http://www.uabcs.mx/doctos/seminariohr/la_poblacion_china_en_sudca

lifornia_Juan_Preciado.htm. Julio Preciado Llamas. La población China en 

Sudcalifornia en el primer  tercio del Siglo XX. 

 

http://www.uabcs.mx/doctos/seminariohr/la_poblacion_china_en_sudcalifornia_Juan_Preciado.htm
http://www.uabcs.mx/doctos/seminariohr/la_poblacion_china_en_sudcalifornia_Juan_Preciado.htm


 

 

TESIS: 
 

       Autor                      Titulo de la tesis 

  Año 

 

          Grado de la tesis    

 

 

 

(1995).Martínez Marín, L. Ricardo. La migración china en el estado de 

Tamaulipas, 1900-1940. Tesis de maestría en historia, México, Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. 105p 
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1.3. Bibliografía disponible sobre periodos y temas más trabajados. Lo que 

pudo ser la migración china.  

 La temática en la que se centró el trabajo, presenta la bibliografía más 

importante y disponible en el área metropolitana sobre la presencia de los chinos 

en la historia mexicana. Los periodos y temas más sobresalientes que destacan, 

son los del Porfiriato y las primeras tres décadas del siglo XX, periodo de mayor 

afluencia de migrantes de esta nacionalidad, además de coincidir con el proceso 

de consolidación del estado nacional en los años  mencionados.  

 Muchos de los trabajos recopilados, provienen de  disciplinas sociales y a 

pesar de que explican el fenómeno de la migración china desde sus propias 

perspectivas, figuran en ellos tres elementos comunes, las campañas antichinas; 

el quantum  de la población  de origen china que llega a la nación y la matanza de 



 

 

chinos de 1911 en Torreón Coahuila. Las obras de Juan Puig, Jorge Gómez 

Izquierdo y Moisés González Navarro, han sido la referencia más importante en 

estos estudios. Los trabajos de carácter demográfico, de integración económica a 

nivel regional, análisis de discurso, jurídicos y en poca medida las historias de vida 

y de integración cultural son los más sobresalientes. 

 La mayor parte de los textos concuerdan en varios puntos que hay que 

enfatizar. Respecto a las causas de la emigración, diversas fueron las razones que 

ocasionaron que grupos étnicos como los chinos, emigraran a México a fines del 

siglo XIX y principios del XX, tanto del país de origen como las del país receptor. 

En cuanto a la ruta de entrada, los trabajos de carácter regional describen 

diversos accesos. Para el caso de los estados del norte de la republica, los 

puertos de Sinaloa y Manzanillo fueron la principal entrada, pues Estados Unidos 

fue el objetivo principal de llegada de los chinos. Sin embargo, a partir de la ley 

Page implementada hacia 1882, los chinos junto con japoneses se vieron 

obligados a migrar a México; aunque en opinión de otros autores, los migrantes 

siguieron transitando hacia este país de manera ilegal por los puertos más 

importantes de los estados que se mencionaron o bien, como el caso de la 

comunidad de Mexicali en la que la migración promocionada por los empresarios 

norteamericanos, se asienta en esta región. 18   

 Los estados que destacaron en quantum migratorio fueron Tamaulipas, 

Sonora, Sinaloa; Baja California Norte, Coahuila, Durango y Chihuahua. Los 

                                                
18 Vid. por ejemplo, trabajos de Ramírez Camacho, Hu de Hart, Vidales Quintero, Catalina 
Velázquez y Lawrence Douglas.  



 

 

últimos dos  estados, merecen una atención en estudio del tema ya que aun no se 

sabe de bibliografía disponible.  

 En los casos del centro, investigaciones concluyen que los migrantes en 

esta región como el D.F. arriban como resultado de las campañas antichinas en el 

norte, pero también de China y en menor número de Cuba. Algo familiar sucede 

en el caso de Baja California Sur.19 

 Al Sur, dos son los Estados que se han trabajado. Chiapas particularmente 

en el Soconusco, que recibió migrantes chinos de Panamá, Perú y de China; 

Yucatán, admitió migrantes chinos de Cuba y originarios del país oriental.20 

 Con respecto al perfil socioeconómico de la población china, los trabajos 

demográficos, encargados de estudiar esta parte, difieren unos de otros con 

respecto al total de inmigrantes presentes en México, ya que las diversas fuentes 

que los escritores utilizaron; varían en número y distribución. Esto se puede aducir 

al uso de distintas fuentes de carácter primario en las investigaciones. Este 

componente, advierte al historiador el tratamiento para el manejo de estas fuentes 

con mucha más rigurosidad. 21 

 Los mismos trabajos consideran a esta población en su mayoría  de 

hombres,  de  entre 15 y 25  años de edad, solteros por lo regular. Este indicativo  

                                                
19 Vid. de esta recopilación, trabajos de Mónica Cinco Basurto Para el D.F., Para el caso de Baja 
California Vid los trabajos de Juan Preciado Llamas;  
20 Para el Caso de Chiapas, revísese de esta recopilación, los trabajos de Rosana Reyes Vega y 
Víctor Manuel Martínez Samoano. El caso yucateco es mínimamente tratado por Francisco Alanís 
Enciso 
21 Se plantea este comentario ya que a juicio de la mayor parte de los investigadores es debido a 
que los censos de población, fuente básica de los estudios  del periodo, no fueron eficaces durante 
el periodo de arribo de los chinos entre las que se ubican circunstancias mismas del periodo 
además del incipiente desarrollo de la estadística en México a partir de la segunda década del siglo 
XIX. La obra coordinada por Maria Elena Ota Mishima es un trabajo que representa lo mencionado.  



 

 

permite comprender su asimilación a la sociedad aunque todavía no hay un 

estudio que se encargue de revisar este segmento de su historia. 

  Su nivel económico y educativo fue bajo, aunque otras investigaciones 

ubican dos tipos de nivel económico de los migrantes chinos, la bracera y la 

comerciante. La primera, se dedicó a la agricultura, actividades mineras y 

construcción de ferrocarriles. Una vez terminadas estas jornadas, la mayoría  de 

ellas con apoyo de sus compatriotas,  lograron instalar restaurantes, zapaterías y 

otros comercios  de menudeo. 

 Los comerciantes y banqueros, prosperaron gracias a las ganancias  

obtenidas de los préstamos a sus compatriotas que tenían al mando restaurantes, 

zapaterías e incluso gracias a la formación de sus comunidades, lograron 

prosperar en algunos de los estados de la república. En algunas partes  fueron los 

mayores contribuyentes en impuestos, además de ser competitivos con la 

población de la zona y entre ellos mismos. Un ejemplo claro es la lucha entre 

logias por el control de las fronteras de tráfico de chinos hacia los Estados 

Unidos.22 

Toca el turno de describir su forma de inserción. Los chinos se incorporaron 

a la vida mexicana del periodo en el aspecto económico. Esta comunidad en 

algunas regiones de México, cubrió la demanda de una mano de obra  escasa en 

diversos sectores económicos del país y años más tarde, se convirtió en 

competencia para los pobladores de la región.  

                                                
22 Freddy Enrique Cauich Carrillo Op.cit.  p.115  



 

 

 A partir de 1930, resultado de la crisis norteamericana de 1929, mexicanos 

fueron  repatriados a México. Este factor aunado al movimiento nacionalista, 

expresado en el antichinismo de ese periodo-, provocó la persecución y expulsión 

definitiva de los chinos del país. La excusa, El acaparamiento de las actividades 

económicas conocido según Lothar Knauth como racismo  económico.23  

 En algunas zonas del país en las que tuvieron lugar acciones de este tipo, 

hubo poca efectividad ya que los migrantes de esta nacionalidad fueron los 

contribuyentes más importantes, como el caso de Mexicali, ejemplo en el se 

vislumbra su inserción económica. Este aspecto el día de hoy es una de las 

limitaciones para un análisis más amplio de este grupo étnico.24   

 Por otro lado, poco se sabe de su desarrollo cultural. Maricela González 

Félix25  sostiene que se ha debido entre otras cosas, a que la mayor parte de los 

estudios realizados en el caso mexicano se han visto reducidos al indígena, frente 

a su relación con el Estado, de tal modo que se asocia al grupo indígena y no se 

observa como un grupo étnicamente diferenciado.26 Por otra parte, los estudios 

que  tratan la parte de la aculturación han procedido a resaltar los rasgos 

culturales de los indígenas. Sin embargo, considerar los elementos que indiquen la 

                                                
23 Lothar Knauth. “Los procesos del racismo”. En Gómez Izquierdo José Jorge (coord.) Desacatos. 
Revista Cuatrimestral No. 4. Verano 2000 Ciesas, México pp. 13-25  
24 Vid. Las investigaciones de La doctora Catalina Velázquez Morales, González Félix Maricela y 
Evelyn Hu de Hart sobre esta región.  
25 González Félix Maricela. El proceso de aculturación…. Op. cit.  pp. 7-8   
26 Pérez Ruiz, Maya Lorena, “Las relaciones interétnicas y la antropología mexicana”. En José 
Valenzuela Arce (Coord.), Los estudios culturales en México, FCE, México, 2003 pp.116 -207. 
Maricela González Félix Op. cit. pp. 7-8  



 

 

situación de contacto, así como la dirección, es primordial para lograr caracterizar 

el proceso de aculturación de estos grupos27. 

 Los estudios jurídicos son de buena importancia, ya que a partir del análisis 

de la situación constitucional, se sabe del estado de vida del inmigrante chino en 

el país. Obras como la Vera Valdez Lakowzky, Felipe Pardinas y otros, vislumbran 

líneas de investigación en un ramo que no se le tomaba mucha atención  

 Proponer nuevas líneas de trabajo desde el punto de vista histórico es 

complejo, quizá porque las herramientas y fuentes primarias de análisis para este 

tema son escasas y poco confiables, aunque se tiene la certeza de avanzar en 

este campo de conocimiento. 

 La bibliografía incluida, contiene trabajos de carácter antropológico, 

sociológico y etc. que invitan al historiador  a obtener un enfoque alternativo al 

conocimiento de esta y otras comunidades extranjeras  que el día de hoy, esperan 

ser reconstruidas y que forman parte de una sociedad multicultural, México. 

 

 

 

 

 

                                                
27 El proceso de aculturación  se puede entender como un proceso  de cambio  que resulta  del 
contacto que establecen  grupos culturalmente  diferenciados, y  se caracteriza  por el desarrollo  
permanente  de un conflicto de fuerzas  entre  las formas de vida  diferentes de los grupos  que 
entran en contacto, pero que tienden  a su identificación  y se  manifiesta  objetivamente  a 
diferentes niveles de contradicción. González Félix Maricela. Op. cit. P. 7. Vid.  También Giddens 
Anthony y Karen Birdsall (Coord.),  Sociología. 4ª Ed., Alianza, Madrid España pp. 317-361 



 

 

Capitulo 2 

  Bibliografía. Breve  Descripción 

(1957). González Navarro, Moisés. “El porfiriato en la vida Social”. En Daniel 

Cossío Villegas. Historia Moderna de México. Vol. 4, México. Editorial 

Hermes, pp. 187-484. 

  La elaboración de esta obra tiene el objetivo de proporcionar una visión del 

porfiriato28 pero también, probar si este periodo es distinto al de la república 

restaurada en cuanto a proyecto económico, ya que a pesar de ser opuestas, 

coinciden en copiar el modelo europeo occidental tan moderno y ventajoso para 

esa época. 

  Es en el marco del proyecto liberal capitalista, donde se propicia la venida 

de los migrantes chinos a este país  y del cual, el Dr. Moisés González Navarro 

narra a través de los capítulos citados, en el que destaca lo más significativo en 

materia de inmigración china. 

 Es fundamental señalar que la política de colonización fue uno de los 

cimientos que propiciaron la venida de los extranjeros a México ya planteados en 

la época juarista. Los positivistas-los intelectuales de ese periodo-, pensaron que 

había una gran extensión de tierra que necesitaba ser explotada, además de una 

gran carencia de mano de obra para explotarla y por consecuencia, un capital para  

                                                
28 Se denomina porfiriato, al periodo de gobierno del general Porfirio Díaz (1870-1910) 
aproximadamente.  



 

 

planear el proyecto económico del porfiriato. La inmigración de Europa occidental 

tan bella, trabajadora y civilizada traería la estabilidad al país.29 

 Al ser un fracaso, la solución se encontró en la mano de obra asiática, es 

en este plano donde los chinos aparecieron en la escena; grupo que por 

características ajenas a ellos, desde tiempos antiquísimos, despertó (junto con 

otros inmigrantes indeseados) serias discusiones entre los científicos.  

Moisés González Navarro, señala diversos aspectos en relación a estos 

debates. El prejuicio amarillo, ejemplificado con imágenes y discursos de 

periódicos de la época, destacó el malestar ocasionado ante esta comunidad, 

signo xenofóbico de la población receptora. Esto, provocó alteradas reacciones de 

carácter nacionalista. 

El texto es trascendente por incorporar  fuentes de carácter primario como 

el análisis de José Covarrubias sobre la inmigración china (fuente  de vital 

importancia para el estudio de esta comunidad, obviamente con el debido 

análisis). Así, la prensa y otras fuentes citadas pueden abrir nuevas líneas de 

investigación de diversas índoles. 

(1960). González Navarro, Moisés. La colonización en México. México, 

talleres de impresión de estampillas y valores de México, 160 Págs. 

 Esta obra, acentúa los proyectos colonizadores del porfiriato para atraer 

inmigrantes colonos de países como Europa occidental ,bajo los pretextos de 

escasa población y deficiente, tierra abundante, fértil y baldía; de la cual se les 

                                                
29 Ib. P. 152 



 

 

vendería a los nuevos migrantes para producir esas tierras y reactivar la economía 

del país.  

 Ante el fracaso, se introdujeron otros inmigrantes, entre ellos el chino como 

mano de obra la cual, se instaló en diversas partes de la república mexicana. La 

obra señala sobre bases de su anterior texto, la llegada de la mano de obra 

bracera o indeseada y la inversionista, migrantes con distintos objetivos. 

(1969) González Navarro, Moisés. “Xenofobia y xenofilia en la revolución 

mexicana”. En Historia Mexicana. Vol. XVIII, Num. 4 abril –junio. México, 

COLMEX, pp. 569-613. 

 El texto, es una visión acertada respecto al origen de la discriminación hacia 

los extranjeros, pero al mismo tiempo, de aceptación. Para él, cuatro grupos de 

inmigrantes - españoles, chinos, guatemaltecos y norteamericanos-, fueron los 

que sobresalieron en México por cumplir características acordes al proyecto 

industrial del periodo.  

Por un lado, los norteamericanos que a consideración del autor fueron los 

de mayor presencia en el sector industrial, minero y ferrocarrilero y  no porque el 

estado la haya visto con muy buenos ojos, si no por que los países europeos le 

dieron preferencia a sus imperios en otros espacios debido al contexto de cada 

uno de ellos.  

 Por el número e ideología, los españoles fueron repudiados y durante la 

revolución mexicana -al igual que los norteamericanos y chinos- fueron 

expulsados hacia los años veinte. El pretexto, una nueva conquista extranjera. 



 

 

 El caso de los chinos, se puede considerar en la historia de México como 

una xenofobia, pues se trató de una migración de “motores de sangre” que 

entraron en competencia con la mano de obra mexicana a cambio de un salario 

mucho más bajo que el mexicano de bajos recursos ;lo que despertó el 

descontento de los segundos. Incitados por las elites revolucionarias, encabezaron  

las  persecuciones a los extranjeros, símbolo o representación más importante de 

la  xenofobia. 

A pesar de que se trata de un articulo de los años sesenta, la brecha que 

abrió González Navarro, permitió considerar nuevas líneas de investigación pero 

tanto es así, que este articulo todavía deja entrever que se debe investigar sobre 

la inmigración en general y sus implicaciones económicas, políticas y sociales 

para la historia de México pues falta mas profundidad en este ramo. 

(1974). González Navarro, Moisés. Población y sociedad. (1900-1970). UNAM, 

México. Vol.1. 

 A partir de la discusión en torno al objeto de estudio de la historia social, el 

autor describe la estructura de la población en los años marcados, tomando como 

principal fuente las estadísticas referentes a estos años.  

 En este trabajo, describe algunos indicadores poblacionales en los que 

muestra grupos de migrantes desplazándose de un lugar a otro, por lo general al 

norte del país para ingresar  hacia Estados .Unidos; lo que propició el  arribo de 

migrantes bajo la excusa de la falta de brazos que argumentaron los intelectuales 

de la época. 



 

 

 El autor, analiza la distribución geográfica de los chinos, catalogándola 

como una población que en su mayoría estuvo concentrada en el pacifico norte, y 

otros estados como Yucatán, Mazatlán y el DF en menor cantidad. 

 Al igual, describe los prejuicios raciales a este grupo, que por ligas 

históricas y culturales complicaron su llegada y desarrollo -si su paso a Estados 

Unidos fracasaba- en México, además de haber sido el más asediado. Ejemplos 

claros por el autor, es el de Sonora dado que por su competencia económica, 

despertó serios disturbios y actos de violencia antichina manifestados en diversos 

estados de la república mexicana.  

 Tan marcados fueron los problemas de esta migración, que en el plan de 

Jalisco y en la plataforma del Partido Liberal se consideraron en su proyecto, 

normas para limitar la inmigración china, además de evitar la mezcla con 

mexicanos. 

 El mismo escritor, señala que independientemente de este estudio, es 

importante realizar estudios de carácter regional para explicar la propia dinámica 

de ellos. 

(1975). Ramírez Camacho, Beatriz Los chinos en México: Esbozo de la 

Comunidad de Tampico, tesis De licenciatura en Historia. México, UNAM 

Facultad de Filosofía y Letras. 

   A opinión personal, es la primera historiadora que describe en forma 

sistemática parte de la historia de la comunidad oriental en México. Con la 

publicación de algunas estadísticas sobre exportaciones de productos básicos y el 



 

 

pago considerable de impuestos que pagaron al Estado hasta su desaparición en 

1973, reconoce la fuerte influencia de los chinos en esta región. 

 A partir de una serie de entrevistas a cerca de 33 integrantes de la 

comunidad, explica que esta migración estuvo intrínsecamente ligada al desarrollo 

capitalista de la propia nación mexicana, y si bien las causas externas fueron la 

excusa para traerla, el primer aspecto fue un factor de atracción importante. 

Discute que sin la participación de estos en el ferrocarril de Yucatán, la 

construcción, no se hubiera hecho posible por las condiciones de la mano de obra 

nativa del estado.  

Por otro lado sostiene, que la comunidad de la región formó grandes 

empresas, aunque no como las norteamericanas, ya que se especializaron en 

lavanderías y restaurantes, muchos de ellos, cercanos a las empresas de carácter 

industrial floreciendo entre 1915 y 1935. 

 La comunidad se asimiló sin problemas caso contrario al de Sonora, pues 

chinos casados con mexicanas han preservado algunas tradiciones lo que 

contradice algunas visiones que de este aspecto en otras partes de la república 

mexicana.30Hoy en día, no se han ubicado investigaciones posteriores en esta 

parte de la federación.  

 

 

 

                                                
30 Vid. Infra 



 

 

(1976) Figueroa Barkow, Patricia Irma. El movimiento anti-chino en México 

de 1916 a 1935: un caso de racismo económico tesis de licenciatura en 

relaciones internacionales. México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. 

 El concepto de racismo económico fue el punto de partida para el desarrollo 

de este trabajo. Este concepto para la autora se define como el resultado de la 

competencia económica para la clase nacional del norte mexicano con respecto a 

la china, que se desarrollo en el comercio de servicios y productos básicos. El 

trabajo, manifiesta la autora fue el catalizador que desató el movimiento antichino. 

Factores económicos como la monopolización de actividades menudistas, aunado 

años mas tarde a la crisis de 1929 norteamericana, desataron severos prejuicios, 

críticas y ataques sobre esta comunidad.  

 La tesis que describe este caso no enfatiza en el hecho, sino, se centra mas 

en las características externas e internas de la migración, y el análisis del 

concepto de racismo económico en el que coinciden las aversiones hacia este 

grupo, valores de herencia occidental es difusa ya que el estado en que se haya el 

microfilm difícilmente permite identificar el proceso de dicha tesis. 

(1981) Leo M., Jacques. “Chinese Merchants in Sonora, 1900-1931”.en 

Martínez Montiel, Luz Maria (Editor). Asiatic Migrations In Latin America .30 

the International congress of Human Sciences in Asia and North Africa. 

México, COLMEX  PP. 13-21. 

 Como una de las primeras producciones sobre el tema por parte de 

norteamericanos, este trabajo sólo describe las causas que atrajeron a los 



 

 

inmigrantes chinos a Sonora, aduciéndolo al proceso de modernización 

tecnológica en México, sobre todo en el porfiriato. Así mismo expresa las 

actividades a las que se dedicaron entre estos años como el comercio menudista; 

labores que desataron las campañas antichinas y años mas tarde, su expulsión en 

1931. 

 Cabe advertir que el autor, por ser uno de los pioneros extranjeros en el 

tema, no usa fuentes de primera mano pero es recomendable en el acercamiento 

general que realiza.  

(1981). Valdez Lakowsky, Vera. Vinculaciones Sino-Mexicanas A Albores Y 

Testimonios (1874-1899), México. UNAM, 279 págs.   

 Una de las fuentes clave que nos puede acercar al estudio jurídico legal de 

los chinos en México, es este texto. La autora, plantea la relación sino-mexicana a 

partir de sus antecedentes en el siglo XVI y culmina hacia fines del siglo XIX, 

cuando se firmó el tratado de Amistad, comercio y navegación entre ambos 

países. En este aspecto, parte del análisis de las coincidencias entre la historia de 

México y China desde la época colonial, en las que encuentra cierto paralelismo 

haciendo ver las relaciones de este país con México. 

 Su obra se encuentra dividida en cinco capítulos. En el primero, expone las 

similitudes entre China y México ante el avance del imperialismo europeo, 

encontrando factores tanto internos como externos que favorecieron a la expulsión 

de chinos y la atracción por México ante la coyuntura por la que pasaba. En el 

segundo, retrocede en la historia para establecer sus relaciones con China a partir 

del siglo XVI; en el tercer capítulo expone a los promotores, a la organización 



 

 

burocrática; a los intereses económicos que pesaron en el tardío establecimiento 

de sus relaciones oficiales.  

El cuarto capitulo lo dedica esencialmente al tratado de amistad y comercio 

firmado el 14 de Diciembre de 1899, aportando la presión internacional 

estadounidense como parte de una apertura diplomática mucho mayor a la 

accedida hasta entonces en China. El comentario de la autora respecto de este 

tratado es, que a pesar de haberse consolidado los lazos de comercio y migración, 

se estableció una reciprocidad casi nula; puesto que no reconocieron a las 

autoridades chinas en México y por ende, el gobierno se hizo cargo de asuntos de 

chinos en México sin la intervención de la legación.  

 En conclusión, el tratado no tuvo mayor proyección que se esperaba y una 

de sus causas, fue la tardía firma y los cambios políticos tanto de China como de 

México. Su obra incluye artículos periodísticos, telegramas, el tratado de Amistad 

y Comercio y la indemnización de chinos en Torreón de 1911 que nunca se pagó. 

 La publicación es importante para entender las problemáticas entre la 

legación china y la mexicana respecto a los compatriotas en este territorio pero 

mucho más, es el hecho de que ver la difusa inclusión de los Estados Unidos en la 

firma de este  tratado y la salida de mexicanos para China, temas que no han/ sido 

bien analizados por la historiografía mexicana.  

 

 

 



 

 

(1982). Pardinas, Felipe. Relaciones diplomáticas entre México y China (1898 

-1948). México, S.R.E., 2 V.  

Ambos tomos, ofrecen una documentación de 148 archivos en torno a las 

relaciones de la nación mexicana con el país del lejano oriente  desde el Porfiriato, 

particularmente con la firma del tratado de Amistad, comercio y Navegación 

celebrado hacia 1898, hasta el gobierno de Miguel Alemán Valdez. 

Dicha publicación, fue un primer avance en cuanto a la descripción de los 

acervos existentes en el Archivo Histórico Genaro Estrada, de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores en México. 

En la obra, el autor publica fuentes (telegramas) en los que se comunica el 

desarrollo político que esta atravesando la nación mexicana, así como algunas 

cartas sobre reclamaciones de la matanza de chinos perpetrada por las fuerzas 

maderistas en Torreón, Coahuila en1911.  

Aunque no ofrece un análisis de dichas fuentes, muestra un poco el 

desarrollo histórico diplomático de China con México y las actitudes que toma el 

Estado ante ellas. 

(1983.) Obezo Camargo, Cipriano. Los viejos Barrios de los Mochis Viejos. 

Colección crónica y relato. Los Mochis, México. Universidad de Occidente. 

115 pp. 

  Este relato reconstruye a la vida cotidiana china en los Mochis, Sinaloa 

hasta los años veinte aproximadamente. Esta investigación contiene escenas de la 

forma de interacción de la población con los chinos que habitaron esta región. 



 

 

 Se destaca la campaña antichina en Los Mochis de la cual la población tuvo 

conocimiento y en la que no intervinieron por no estar de acuerdo, sabían que este 

movimiento fue organizado por “el Estado”. 

 Aunque no es una obra histórica propiamente, el relato permite reconstruir 

la coexistencia entre los migrantes y la población de la región. Se incluye un mapa 

de Los Mochis hasta 1931 donde se visualizan las residencias de los chinos y sus 

negocios además de opiniones de la población local sobre la persecución de los 

chinos. 

(1985) Hu de Hart, Evelyn. “la comunidad china en el desarrollo de Sonora”. 

En Historia general de Sonora. Gobierno del Estado de Sonora (s.p.i.) pp.195-

210 

 La escritora rastrea el movimiento de este grupo a Sonora, un Estado que 

también fue muy numeroso en cuanto a chinos respecta. Sonora desde fines de 

1870, compitió en las actividades comerciales, hasta su consolidación alrededor 

de 1919 como una pequeña burguesía comercial del Estado, logrando casi 

prácticamente monopolizar el comercio local de alimentos, telas y mercancías, 

tanto en la venta al mayoreo como en la venta al menudeo, así lo marca la autora. 

 Describe las relaciones comerciales con otras comunidades, en particular la 

Chee Kung Tong de Estados Unidos para transportar a una parte importante de 

migrantes de esta nacionalidad a este país. De esta forma lograron una 

prosperidad económica, siendo los mayores contribuyentes de impuestos hasta su 

expulsión por 1931 aproximadamente. 



 

 

(1986) Hu de Hart, Evelyn. The Chinese in Baja California Norte 1910-1934. 

Proceding of The pacific coast council on Latin American Studies. V.12, San 

Diego State University Press. 

 La conformación de los chinos como una comunidad étnicamente 

mayoritaria en Baja California Norte, se debió gracias a la  preferencia que le dio la 

empresa Colorado a los chinos, al menos así lo propone la autora en este artículo, 

ya que los propietarios de ella se asociaron con los chinos por la eficiencia 

económica de estos mismos en el trabajo. Gracias a que en primer lugar; la mayor 

parte de la tierra no fue nunca usada, así que se requirió de mucho trabajo para 

cultivarla por primera vez, y los chinos estuvieron dispuestos a explotar esa tierra 

virgen. Segundo, un espacio despoblado en la frontera fue problema de la mano 

de obra. Así pues, contrataron e importaron trabajadores chinos desde su país. 

Todo, supervisado por arrendatarios de la misma nacionalidad por lo que se 

resolvió rápidamente.  

 Así mismo examina el proceso de enriquecimiento de los migrantes, 

atribuyendo el origen de éste a los préstamos otorgados por parte de  los 

inversionistas americanos y de los propios trabajadores contratados a quienes 

organizaron en cooperativas, por lo que cada hombre, contribuía en medida de 

sus posibilidades a una empresa colectiva, trabajando más para compartir la 

cosecha que por un salario reglamentado. 

 Durante la estancia en el estado, no recibieron salario más que ropa y 

comida, de esta forma los trabajadores tuvieron intereses reales en el negocio, 



 

 

pues se hacían socios del arrendatario que los trajo de China y que trabajaron 

arduamente para lograr una buena cosecha. 

 Este tipo de organización benefició a los empresarios de la compañía, pues 

recibieron cerca de un 50 % de la cosecha anual, específicamente de algodón de 

los arrendatarios, multiplicándose las ganancias. Así propiciaron el florecimiento 

de Mexicali, aunado a los empresarios chinos ya consolidados hacia 1930. 

 Aunque resultó difícil, en palabras de la autora, abrirse a la prosperidad 

económica en plena revolución mexicana, los chinos lograron expandirse en este 

país demográfica y geográficamente debido a que los mexicanos dejaron sus 

trabajos para unirse a las fuerzas revolucionarias. Estos puestos fueron ocupados 

por los chinos además, el estallido de la primera guerra mundial y las débiles 

relaciones con México por parte de Europa, permitieron que poco a poco firmas 

chinas dedicadas a las importaciones y exportaciones pasaran a ocupar el lugar 

de las antiguas compañías europeas, siendo años más tarde los proveedores más 

importantes de EU. 

 En corroboración a lo mencionado, la autora muestra una serie de 

estadísticas en las cuales manifiesta el crecimiento de la población temporal y 

espacial en México, particularmente en los distritos de Sonora, zona en la que se 

ubicaron las principales colonias, crecieron hacia 1919, considerado este, como 

uno de los principales aportes a este trabajo. 

 La segunda causa que definió su persecución y expulsión del país fue la 

ascensión al gobierno de caudillos norteños, como el caso de Plutarco Elias 



 

 

Calles, quien con otros gobernantes municipales, emitieron políticas antichinas 

que hacia 1929 se hicieron efectivas.  

 Otro de los aportes mas significativos, es la serie de personalidades de 

nacionalidad china que, como se observa en el texto, llegaron a Sonora, se 

desarrollaron en el mundo del comercio y se consolidaron, lo que permite plantear 

por un lado los mecanismos de adaptación económica que tuvieron estos grupos y 

del éxito que bien se puede plantear en otros casos como el que la escritora 

muestra. 

(1987) .Becerra Juárez, Efraín. La inmigración china en México (causas de la 

persecución de la población china en México 1880-1932)). Tesis de 

licenciatura en historia. México, UNAM. Facultad de filosofía y letras,  

 La obra se puede considerar como una descripción de lo que se percibió de 

los chinos en el periodo. La tesis, busca reconstruir las causas tanto objetivas y 

subjetivas que dieron origen al conflicto antichino en México. La obra del “ejemplo 

de Sonora” forma la parte central de esta discusión. En ella, describe el discurso 

del autor del texto, por lo que  la obra se torna descriptiva, pues no se ubica la 

crítica de la fuente y no guarda un juicio ecuánime ante este texto, no alcanzando 

me parece el objetivo. 

 

 

 

 



 

 

(1987) Gojman de Backal y Carreño Alvarado, Gloria. “Minerías, Estado y 

movimientos nacionalistas de la clase media en México. Ligas antichina y 

judía”. En Ricardo Torrealba. Migraciones internacionales en las Américas. 

Caracas. Centros de estudios pastoral y asistencia migratoria, pp. 11-24. 

 En el año 1936 se da a conocer la ley general de población, en donde se 

prohíbe el ejercicio de profesiones liberales a los extranjeros en México, salvo 

cuando fuera necesario para el mismo país. Asimismo, la introducción de una 

cuota  a los inmigrantes, variable  anualmente y dependiendo de la posibilidad de 

la asimilación racial y cultural, evitarían que los movimientos poblacionales de 

extranjeros fuesen factores de desequilibrio social. Esto, a razón de suprimir 

privilegios a los mismos en diversas esferas de la vida mexicana, que obedeció a 

la consolidación del Estado Nacional en esos años. 

 Debido al nuevo panorama mundial, México modificó esa misma Ley para 

aceptar a los sobrevivientes y refugiados de la segunda guerra mundial como el 

caso de los judíos, migración prohibida en América en periodos anteriores.  

Tanto judíos como chinos, fueron una migración no deseada. Ambas 

comunidades se dedicaron a diversas actividades. Los judíos se dedicaron al 

mercadeo ambulante, actividad practicada en otras partes de Europa para poder 

subsistir. Los chinos se dedicaron a las actividades de los judíos pero 

establecidos, destacando las lavanderías, zapaterías abarroterías y entre otras.  

 En los años treinta del siglo XX, la autora nivela a estos dos grupos como 

focos de problemática nacional .en el caso de los judío por no ser católicos como 

la población mexicana. Los chinos por ser una raza politeísta y de prácticas 



 

 

contrarias a la población local. Pero ambas por monopolizar el comercio, 

consecuencia de la crisis que pasaba México por ese entonces. 

 Por consiguiente ambos grupos compitieron por los negocios los que parte 

de la población de clase media y de escasos recursos demandaba, pero que la 

elite deseaba erradicar por concentra el capital en la mismo grupo. 

En consecuencia, el desarrollo de campañas en contra de judíos y chinos, 

surgió en los años veinte como respuesta a la inconformidad de la población local, 

y más tarde en los años treinta, con el apoyo del gobierno, la expulsión de estos 

extranjeros se hizo efectiva. 

Así, la autora explica en su artículo las reacciones xenofóbicas que aunada 

a la política nacionalista del cardenismo y las ideas nazis, influyeron en grupos de 

derecha como los sinarquistas que conformaron la liga antichina y antijudía en 

1935, junto con otros comités que en sus panfletos exaltaban los valores de 

México.31   

Finalmente, se señalan que si bien la actitud del gobierno mexicano negó el 

apoyo directo a los movimientos, a nivel regional; los caciques y los gobernantes 

apoyaron las campañas antichinas en contra de estas minorías. Por otro lado, la 

larga duración de estos movimientos demuestra el apoyo omiso de las 

autoridades. 

                                                
31 Vid. pp. 20-21  



 

 

(1987).Gómez Izquierdo, José Jorge. “el nacimiento del prejuicio 

antichino (1877-1930)”. En Antropología, Num. 12, boletín oficial del 

INAH, México, INAH, pp. 21-25. 

 El texto destaca el origen del prejuicio a partir de la creación del proyecto de 

colonización mexicano, iniciado en la consumación de la independencia, 

componente indispensable para el desarrollo industrial y agrícola que se consolidó 

hacia 1871. 

En este contexto, se desarrolla la polémica de traer chinos a México donde 

sus hábitos y cultura son el debate central en la prensa del periodo y del cual a 

partir de valores occidentales, el prejuicio se hizo presente en el discurso de los 

científicos conocido como darwinismo social o bien el positivismo. 

 A pesar de ello, la migración llega en cantidades numerosas siendo objeto 

de ataques violentos originados por la inconformidad ante el éxito de la colonia. 

(1987) Lara Trueba, José Luís. “Compañía minera de Cananea. Los chinos 

en Sonora. Una historia Olvidada.” En XII Simposium de historia y 

antropología  de Sonora. Vol. 1. México. Universidad de Sonora. Instituto 

de investigaciones históricas de Hermosillo Sonora, pp. 1-27.  

 Uno  de los estudios más importantes del tema, es el de este autor. 

Precisamente él, pone énfasis en reconstruir la historia de este grupo. Para ello, 

elabora un recuento destacando la obra de José Ángel Espinoza y el estudio de 

Moisés González Navarro como pioneros en este tema, además de publicaciones 



 

 

de las universidades de estados norteamericanos que recibieron este tipo de 

migración. Es de señalar, que muchas de estas publicaciones se encuentran 

dispersas o no están disponibles en el país. Sin embargo, este pequeño trabajo 

los describe sintéticamente   

 El proyecto surgió del estudio de la minería en el Estado de Sonora, 

particularmente Cananea, enfocado a la llegada de orientales a esta región. Es a 

partir de los hallazgos del AGN y del archivo Porfirio Díaz, donde deciden estudiar 

a esta migración, describiendo el desarrollo en el Estado proponiendo la búsqueda 

de nuevas líneas de trabajo. 

 Documentos de carácter cuantitativo, así como de trabajo en las minas, 

marcan un hito en el desarrollo de la comunidad en una zona de trabajo lo que 

permite pensar en las dinámicas laborales que manifestaron estos integrantes en 

cada contexto y que se han desarrollado escasamente.  

(1988) Gómez Izquierdo, José Jorge. “El movimiento antichino en 

Sonora (1880-1933)”. En Memoria del XII Simposium de Historia y 

Antropología de Sonora. México, Universidad de Sonora, Hermosillo 

Sonora, V.2 pp. 143-163 

 El principal aporte de la obra es el análisis del surgimiento del racismo y 

Xenofobia Antichina en Sonora, tomando como principal antecedente la 

monopolización comercial y agrícola por parte de los capitalistas norteamericanos 

desplazando a la mano de obra sonorense y culpando a los chinos de  la crisis. 



 

 

 Por otro, hubo un rechazo muy fuerte a los grupos étnicos del área, debido 

a la influencia positivista que concibió al indígena como herencia del pasado, y por 

tanto obstáculo al progreso. La civilización se instauró a base del racismo y 

discriminación antiindigena para identificarse como parte de la nación. Los chinos 

más tarde, no fueron bienvenidos y mucho más en un momento como la 

revolución mexicana. 

Subraya cinco fases de la migración en el Estado. La primera, abarca 

(1880-1910) caracterizada por su llegada y el debate en torno a ellos, la segunda 

(1911-1914) destaca por el desarrollo de las campañas antichinas a partir de la 

matanza de chinos en Torreón y su arribo a Sonora; la tercera (1916-1920); años 

en las que se fundan las ligas antichinas dirigidas por Plutarco Elías Calles y el 

presidente municipal José Maria Arana. La cuarta (1920-1928), la rebelión de los 

Tongs agudiza el movimiento, se discute la derogación del tratado de Amistad y 

Comercio y la aplicación del articulo 33 de la Constitución a causa de esta 

rebelión; y la ultima fase (1929-1934) concluye con la expulsión definitiva del 

grupo, discutiendo que el antichinismo fue un catalizador de intranquilidad social  

contenida en una sociedad en busca de su identidad. 

 Uno de los méritos es el análisis de la política inmigratoria propuesta en el 

juarismo y más tarde impulsada en el Porfiriato, lo que dio lugar a esta 

colonización. La medula principal de esta política se sustentó en la ley de 

descolonización y terrenos  baldíos.  



 

 

(1989) Velázquez Morales, Catalina. “Los chinos agricultores y 

comerciantes en Mexicali. 1920 -1934”. En Meyibó. Vol. III, núms.9-10, 

pp. 97-106. 

 La llegada de este grupo al Estado, se ligó a las campañas antichinas 

promovidas en el noreste y centro del país hacia los años veinte así, como las 

leyes que prohibieron la entrada de chinos a los Estados Unidos.  

 Para Mexicali, estos años fueron de constantes e importantes cambios tanto 

económicos, como políticos y sociales pues a raíz de la ley volstead que prohibió 

la venta de bebidas alcohólicas en la unión americana, se desarrollaron las 

actividades comerciales relacionadas con la venta de bebidas embriagantes y 

juegos de azar. 

 Este proceso económico a consideración de la escritora, repercutió en la 

conformación racial, demográfica y ocupacional de la población ya que el estado 

fue poblado por hindúes, japoneses y chinos sobre todo, por introducción legal por 

parte de compañías chinas y norteamericanas; e ilegal o bien, por medio de 

enganchadores. 

 Para subsanar el problema de la mano de obra en dicho Estado –discurso 

del periodo-, uno de los gobernantes, Esteban Cantú con ayuda de 

enganchadores, transportaron con la excusa de ser callados, trabajadores y 

aguantadores a los chinos. Lo cierto fue, que recibieron bajos salarios, lo que 

explica en años posteriores en el Estado, el enriquecimiento del mismo, y la 



 

 

centralización de las actividades propias de este grupo como el contrabando del 

opio, heroína y otras actividades en el que estuvieron implicados los funcionarios y 

las logias chinas como producto de esta relación . 

 Las actividades de este grupo representó para la localidad, un impuesto 

muy importante, por lo mismo, las compañías creadas por estos inmigrantes 

ofrecieron contribuciones extras con el objetivo de instalar clubes de juego en 

forma legal. Hacia 1925 el progreso de esta comunidad se vio afectado por las 

campañas antichinas en esta región.  

(1990) González Félix, Maricela.”El proceso de aculturación de la población 

de origen chino en la ciudad de Mexicali” Mexicali. Cuadernos de ciencias 

Sociales. Num. 7  

 A pesar de la importancia que tuvo el fenómeno de las migraciones en 

México a partir del XIX, y en particular en la frontera norte de México, hay pocos 

estudios que se dedican a analizar los procesos de aculturación de los grupos 

étnicos que convivieron en esta zona. El estudio de esta autora realiza un 

acercamiento a esta etnia. 

 Desde la perspectiva antropológica cultural, la autora utiliza el concepto de 

aculturación como parte medular en la investigación ya que la importancia de este 

grupo en la región, estriba en su especificidad cultural y significado en el conjunto 

de la población baja californiana. Dicho aspecto, radica en la temprana presencia 

de la población en el municipio de Mexicali principalmente en los años 1900 y 

1920. 



 

 

 Precisamente, la autora ubica la trayectoria histórica del grupo étnico en su 

proceso migratorio hacia Baja California Norte, como antecedente de base para 

entender su proceso de aculturación. Para ello, la metodología ofrecida por la 

antropología cultural y estudios como el de Gonzalo Aguirre Beltrán le brindaron 

una nueva ruta de análisis en lo que al estudio de las comunidades respecta.32  

 En el primer apartado, sitúa las características de la migración china al 

estado y las primeras incursiones más notables en los litorales de Baja California 

durante 1860 -1880, que aún no han sido revisadas con detenimiento. Además, 

puntualiza los afluentes entre los años 1920-30 como resultado de la promoción 

laboral en esta región. 

El segundo apartado, parte central del trabajo la autora aborda las variables 

que intervienen en el proceso de contacto cultural chino-mexicano, que a 

consideración de ella se vio limitado en gran parte por la ausencia de estudios 

etnográficos, por la necesidad de producir información que no se editó en el 

artículo. Por consiguiente esto, le condujo a hacer afirmaciones poco 

desarrolladas pero bien sustentadas por medio de entrevistas a algunas personas 

de la comunidad. 

 Resulta interesante observar que, a pesar de no haber conseguido el 

objetivo, el uso metodológico del proceso de aculturación, etnicidad; etc., nociones 

teóricas debatidas en la actualidad y que intervienen en el proceso de asimilación 

y preservación de la cultura del migrante, le permitieron conocer una faceta de la 

comunidad que no es estática a como otros estudios le observaban, sino con 

                                                
32 Aguirre Beltrán, Gonzalo. El proceso de aculturación. Ediciones de la Casa Chata, México,1982  



 

 

tradiciones costumbres propias  de  la comunidad que al  entrar en contacto con la 

población receptora conformaron una parte mas del mosaico cultural mexicano.33 

 El trabajo es fructífero, puesto que revela los atributos culturales de la 

comunidad en Mexicali como la vida al interior de la familia y las relaciones con la 

localidad. Además, considera dos variables asociadas al espacio de participación 

en la economía regional de este grupo, como el tipo de migración y posición 

social, las que permitieron considerar el proceso de aculturación como restringido 

y selectivo en el aspecto económico. Pero culturalmente hablando la incorporación 

de nuevos elementos al interior de ella. 

 Por último, el trabajo incluye levantamientos catastrales de chinos que 

incluyen domicilios y número de propiedades comerciales, lo que permite 

considerarlo  para estudios de otras regiones.  

 (1990). Sosa Flores, Francisco Los Chinos En México (1877-1937) Tesis De 

Licenciatura En Historia. México. Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Iztapalapa. Facultad de filosofía Y letras, área de historia. División De 

Ciencias Sociales Y Humanidades. 174p. 

Producto de el seminario de Historia en la UAM Iztapalapa y bajo la 

conducción de Vera Valdez Lakowsky, la obra se centró en proporcionar un 

pequeño esbozo de los chinos en México en los periodos señalados, ofreciendo 

las características generales aunque un poco difusas –quizá por la poca 

disponibilidad de las fuentes de estudio –de este grupo y la serie de penalidades 

desde su llegada a México.  

                                                
33 Vid. “Introducción”, González Félix Op.cit. pp. 7-8 



 

 

 Contiene un apéndice sobre algunas fuentes que describen algunos 

acontecimientos importantes como la matanza de Torreón y algunas descripciones 

sobre robos a chinos. 

Lo reconocible de este trabajo es la inclusión de mapas de la república 

mexicana, así como los asentamientos importantes tanto del siglo XIX como del 

XX  que aporta una ubicación más localizada de esta comunidad en todo el país. 

(1991). Gómez Izquierdo, José Jorge. El movimiento antichino en México 

(1871-1934) problemas de racismo y del nacionalismo durante la revolución 

mexicana. México INAH. 

 Uno de los aportes a los estudios de esta etnia es sin lugar a dudas esta 

obra. Jorge Gómez izquierdo, analiza desde el primer capítulo, el origen del 

estereotipo del chino que desde su perspectiva aparece cuando los europeos 

tienen contacto por primera vez desde el siglo XVI como el resultado del mismo 

expansionismo occidental. 

  El siglo XIX, marcó una época de cambios estructurales, por un lado una 

expansión económica que necesitó de mercados comerciales para distribuir sus 

productos. La conquista o la colonización fue la forma efectiva de obtener ese 

medio. Segundo, una nueva clase en ascenso al poder político como la burguesía, 

se combinó con la nueva geopolítica que implicaba identificarse por medio de 

cuestiones étnicas, lingüísticas y todo tipo de tradiciones. En síntesis, elementos 

que definieran las diferencias entre un grupo étnico y otro. 

 Esa personalidad nacional, desató serias confrontaciones violentas entre 

los mismos para proclamarse superiores unas sobre otras, justificándolas con 



 

 

teorías modernas como el darwinismo social o más bien conocido como  

positivismo, que bajo la teoría de los tres estadios colocaron a China como inferior 

a Europa; cerrada y tradicionalista. Esto se menciona a lo largo del segundo 

capitulo y que el mismo autor concibe como los propios intereses de los 

extranjeros y sus justificaciones para extenderse.34 

(1992). Hung Hui, Juan. Chinos En América. Madrid, MAPFRE, 261 Págs. 

 El  objetivo principal de su obra, fue ofrecer una visión panorámica de la 

inmigración china a América. Aunque su mayor aportación fue la del estudio de la 

emigración china en Cuba, tema al que le dedicó en su tesis doctoral titulada 

dirigida por Manuel Ballesteros Gabrois, catedrático de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 El autor sostiene que la emigración ha sido un fenómeno de extensión 

mundial pues hasta el año de 1988 la población china residente en el extranjero 

era de 30,315,507 de la cual, América tiene el 7.2 %, un porcentaje mayor que la 

de otros continentes, ello hace importante que se estudie a las personas de esta 

nacionalidad. Pero también por que a diferencia de la migración japonesa, 

europea y otras, presenta radicales diferencias puesto que el grupo no abandonó 

su país  en calidad de esclavos –como el caso de  los africanos-no fueron 

colonizadores, conquistadores o misioneros; tampoco consiguieron alcanzar un 

poder económico y financiero comparable al de los japoneses, sino la calamitosa 

                                                
34 Gómez Izquierdo. El movimiento antichino en México. Vid. Capitulo II. Esas justificaciones se 

traducen en el tráfico de culís para el trabajo agrícola fundamentalmente en América.     



 

 

situación del país durante el siglo XIX35  y la necesidad de mano de obra que 

demandaba el creciente capitalismo lo que desarrolló tal emigración como un 

régimen de trabajo “contratado” (o de semiesclavitud).36 

 Para él, “la emigración china constituyó un cuadro desolador de 

discriminaciones, malos tratos y de trabajo duro y situaciones conflictivas con los 

movimientos y agrupaciones obreras de las naciones receptora. Por el contrario, 

su legado en América está en claro contraste: desarrollo de las plantaciones 

azucareras en Cuba, la construcción del ferrocarril en los Estados Unidos y en 

México, el desarrollo de la agricultura en el Brasil ,junto al trabajo de los chinos 

aportaron costumbres y su cultura dejando una huella en tierra americana que 

desde sus propios barrios se extiende para modificar la gastronomía con nuevos 

vegetales de origen chino y una amplia variedad de elementos hasta entonces 

desconocidos.”37 

  El mismo autor por su parte, inicia su estudio a partir de las relaciones de 

América con China mucho antes del siglo XIX, sosteniendo que la presencia china 

                                                
35 China vivió prácticamente en un estado de franca decadencia, por un lado las guerras del opio 
que desplazaron a la economía regional, rebelión De los tai ping en la que perdió este grupo que 
firmando los tratados de Tientsin daba libre paso al comercio de chinos a todos lugares y por otro 
las catástrofes de la agricultura china hicieron mas gravosa la situación o que permitió su 
movimiento sin mayores problemas. Vid. Harriet Evans. Historia de china desde 1800, México el 
Colegio de México. 1989  
36 Aunque el autor no hace hincapié en este ultimo comentario, es necesario señalar que el 
nacimiento del capitalismo y de todas sus implicaciones .se requirió de deshacerse de estructuras 
del antiguo régimen y una de ellas fue la de abolir la esclavitud. Pues implicó mucho gasto 
mantener a personas bajo este control lo que provocaba pocas o nulas ganancias. El primer país en 
darse cuenta y que abanderó la abolición de la esclavitud fue Francia, luego España y Estados 
Unidos. Este último, en su región sur se negaba a dejar este régimen, así pues adoptó el régimen 
de trabajo, sustituyendo la mano de obra negra por la china .Vid. Moyano Pahissa y Maria Estela 
Báez Villaseñor. EUA. Una nación de naciones , México, Instituto Mora,1992 
37 Juan Hung Hui .Op. Cit.(introducción) 



 

 

en este continente data desde que el hombre asiático cruza de Behring, y en el 

año 720 un monje chino Hui Shen que llegó a México. La demás información es la 

misma proporcionada  en la obra de Vera Valdez Lakowsky.38  

 Para el siglo XIX, la decadencia de china fue irremediable. La dinastía no 

pudo  mantenerse debido a la coyuntura que estaba pasando el país en ese 

periodo, lo que provocó su migración ya no como parte del comercio como en la 

etapa anterior, sino como braceros, trabajando en la minas de estaño de Malasia, 

Asia Sudoriental (arroz), en América en el ferrocarril (E.U. y México) o en la 

agricultura y comercio ( los países de América Latina) . 

Así, establece las características de los emigrantes que llegaron a América 

situando su origen en las provincias de Hong Kong ,Amoy ,Cantón ,Swatow 

;Wampoa y Macao que fueron contratadas para viajar a diversos lugares de 

América . Él arguye, que Cuba es un modelo perfecto parael estudio de la 

población china emigrada a América  

  Para Juan Hung Hui la inmigración estuvo relacionada como en casi todas 

las zonas de América Latina, a la falta de braceros para trabajar las tierras 

cultivables, además de mano de obra para construcción del ferrocarril.  

Se sostuvo la idea de que los chinos eran los únicos trabajadores capaces 

de soportar el clima de las regiones  tropicales, y por eso se recurrió a ellos 

cuando fue necesario. Pero  distingue que hubo una diferencia a la hora de 

contratarlos, y era que no se les introdujo en calidad de colonos, sino jornaleros, 

así se les limitaba su estancia en México. 

                                                
38 Vid. Supra 



 

 

Supone que la primera oleada de inmigrantes en México, fue la que 

procedió de California  para construir la línea férrea Central de México. En los 

años ochenta del siglo XIX, la inmigración por vía marítima aumentó 

constantemente  y por tanto, el volumen de la población china en este país, hecho 

que se explican por dos razones .La primera, es que durante el gobierno de 

Porfirio Díaz sobre todo a partir de 1876, se siguió una política de  apertura  para 

el capital extranjero. Así México, conoció una época desarrollo económico y 

necesitó mano de obra. Los inmigrantes chinos trabajaron en fábricas, minas y 

plantaciones mexicanas, así  como en el ferrocarril; cuyas obras recibieron a los 

despedidos de las líneas norteamericanas.  

La segunda razón es que a partir de 1882, los Estados Unidos aprobaron 

una serie de leyes  que prohibían la inmigración china. De esta manera, los 

trabajadores pasaban a México para trabajar y cruzar ilegalmente la frontera norte 

, con lo que en las dos ultimas décadas  del siglo XIX, hubo un intenso flujo de 

chinos. 

En cuanto a la cantidad de ingreso, Juan Hung Hui registra que para 1895 

llegaron a México 1800 trabajadores que procedieron de Hong Kong y Macao los 

cuales, no lograron aclimatarse, y al cabo de un mes sólo permanecieron casi la 

mitad. Además de este problema, se lidió con los frecuentes accidentes laborales, 

entre los que podemos destacar los dos mineros aplastados en una mina de 

Carbón en San Felipe, o los 70 trabajadores que murieron en la misma forma en 

1898 en Oaxaca por un derrumbe en la construcción del ferrocarril Salina Cruz- 

Jesús Carranza. 



 

 

 Entre 1902 y 1921 llegaron de acuerdo a sus fuentes 40,000 inmigrantes 

Chinos. Sin embargo, opina que la élite mexicana del periodo calificó a la 

inmigración china como obreros débiles y desagradables que trabajaban por 

cualquier paga y estorbaban la labor y situación de otros trabajadores mexicanos.  

En 1920, se produjeron revueltas antichinas en distintos lugares de México, 

organizadas por los trabajadores afectados  por la competencia que suponía la 

contratación barata de mano de obra. En 1922, los dos gobiernos afectados  

firmaron un convenio con catorce artículos en el que prohibían la inmigración china 

a México. A partir de este año, la inmigración disminuyó en 1924 a 100 personas 

de esta nacionalidad. Según estimaciones del autor, hacia 1988 hay cerca de 

20,000 habitantes de origen chino en México; una quinta parte reside en el Distrito 

Federal y el resto en Mexicali, Guadalajara y Tampico.- 

La obra de Juan Hung Hui es de vital importancia como fuente de estudio 

para chinos en América, pues muestra las características  de cada uno de los 

inmigrantes que llegó a los países  de este continente, sus ocupaciones  

principales y del  impacto que tuvieron en la sociedad receptora.  

Sin embargo por ser una obra de carácter general, muchas veces no  toca 

con profundidad la temática en cada país, en gran medida pienso por que se limita 

a las fuentes existentes en el archivo de investigaciones históricas de Taipei y 

otras que deben ser comparadas con las de cada nación  para particularizar cada 

caso, aspecto que no se observa en su obra  

En esta investigación, Juan Hung Hui abre a los historiadores de las 

siguientes generaciones vetas para estudiar este fenómeno pero sobre todo a 



 

 

explotar los documentos del Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN) la 

sección de ultramar , al igual que los de la Biblioteca Nacional de Madrid (BN) que 

son ricas en materia de Inmigración China. 

 Una de las limitaciones de la  obra, es  el de la crítica de fuentes. Da cuenta 

del número de chinos que llegaron con base a archivos españoles, que difieren de 

los existentes en los Archivos de México  e inclusive difiere-cuantitativamente- de 

las investigaciones que se analizan en este trabajo. 

Algo importante que observa, es el papel que el día de hoy los chinos 

ocupan en México económica y culturalmente a nivel muy general. Finalmente la 

obra, me parece interesante como una fuente de estudio para el análisis de esta 

comunidad a nivel general, además de incluir diversas obras de chinos en los 

países de América Latina, con una antología de fuentes interesantes para 

analizarlas y obtener nuevos resultados. Incluye una cronología desde que se 

firmó el tratado de migración a los Estados Unidos (1820) hasta 1988. 

(1992). Puig Llano, Juan Mauricio. Entre el río perla y el Nazas . La 

china Decimonónica  y sus  braceros emigrantes, la colonia china de Torreón  

y la matanza de  1911. México CONACULTA. 312  Págs. 

El presente estudio es una extensión de su tesis de licenciatura de la UNAM 

dirigida por Eduardo Blanquel. El trabajo aunado al de Jorge Gómez, marca un 

parteaguas en los estudios regionales, pues  la matanza y las persecuciones 

fueron tan escandalosas que fueron omitidas por la historia nacional por diversas 

razones, y que son muy documentables.  



 

 

Inicia su estudio con la preocupación de la matanza y la reclamación a la 

que dio lugar en México tan escandaloso suceso. Por ello, al principio, critica las 

fuentes, indicando que la información mas importante son los documentos 

custodiados en el archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México, rica en testimonios sobre la matanza, por haber sido un 

suceso internacional, aparte de los que se conservan en Pekín y tal vez en Taipei. 

Estos archivos siguen inaccesibles para la mayoría de  nosotros, por el idioma en 

el que se encuentran escritas. 

El Archivo General de La Nación, el Archivo de Francisco y Madero de la 

Biblioteca Nacional, el de la Secretaria de la Defensa  Nacional y quizás los 

archivos municipales y de notarias de Saltillo y Torreón además de los archivos 

del Estado  en Washington. 

Su obra se integra por seis capítulos. Los cuatro primeros proporcionan su 

llegada, contrato y otras características mencionadas en textos anteriores en torno 

a la comunidad. Los últimos dos, son los de mayor énfasis al tema de su tesis. 

Sostiene que la matanza de chinos se debió al enfrentamiento entre 

antimaderistas (conformados por ricos comerciantes y empresarios tanto chinos 

como norteamericanos a favor del porfiriato); encabezados por Francisco del 

Palacio, jefe político de la ciudad y Manuel Lojeño, jefe federal de Torreón, ambos, 

enriquecidos por las ganancias dejadas en los puertos de Shangai por las 

empresas chinas y norteamericanas.  

Por otro lado las fuerzas maderistas que asesinaron a los chinos, estuvieron 

compuestos por pequeños comerciantes y campesinos afectados por el monopolio 



 

 

chino además de la competencia americana; población de Durango y Nuevo León 

apoyadas por Orestes Pereyra, soldado de Emilio Madero. 

Los antimaderistas perdieron por un elemento simple, el número de 

combatientes, pues fueron cerca de 766 soldados que no pudieron defender los 

flancos del área en la que se combatió permitiendo así, la entrada, que en un 

principio fue pacífica. Pero en la mañana del domingo de 1911, al saquear los 

negocios chinos, un Yerbero Curandero –un tal José Maria Grajeda- anunció “a 

matar chinos muchachos”, lo que incitó a la población afectada al igual que él a 

asesinar de una forma cruenta a cerca de 303 chinos en este lugar. 

Otras fuentes mencionan que al entrar de una manera pacífica los 

maderistas a esta zona, por instrucciones de Lojero hicieron un tiroteo provocando 

la defensa de ellos mismos, confesión desmentida por el dirigente maderista quien 

en palabras de Rafael Ramos Pedrueza  ordenó la matanza.  

Al momento de ser firmados los pactos de Ciudad Juárez, Francisco León 

de la Barra era electo presidente interino, las relaciones con los demás países fue 

restablecida. Días después, al presidente le llegó un telegrama en el cual se le 

notificaba la matanza perpetrada por los maderistas, ante ello; exigió a México una 

indemnización por los chinos muertos en la revolución. 

La noticia se hizo efectiva y fue sabida en todo el mundo lo que le dio la 

etiqueta a México de una sociedad incivilizada y bárbara. Por su parte, el gobierno 

mexicano presionado por los Estados Unidos y del que es difusa la razón de la 

intervención, se comprometió a pagar 3,100,000 pesos por los asesinatos. Se 

hicieron investigaciones respecto de este acontecimiento.  



 

 

Pasaron los años, y la solución del caso no se resolvió. El gobierno en turno 

de Plutarco Elías Calles y la crisis no permitieron que se siguiera pagando la 

deuda. Además de ello, la docilidad de los representantes chinos ante México que 

callaron e incluso retiraron la deuda al gobierno, la cual, nunca se pagó. 

 La obra a grandes rasgos es muy interesante, pues es la primera labor que 

reconstruye una historia de los chinos como parte de un proceso histórico regional 

que pone en tela de juicio algunos pasajes de la historia tradicional mexicana.  

Sin embargo, hay poca crítica de sus fuentes ya que se trata de una 

información de lo acontecido en  esta comunidad. Sólo se limita a presentar el 

proceso tal cuál la fuente lo menciona.  

(1993) Vidales Quintero, Mayra Lizzete. “los comerciantes chinos en 

Culiacán (1900-1920)”. En Clío, Revista de la escuela de Historia. No. 9, 

Jul-Sep, México, UAS. pp. 33-40 

 En muchos de los textos ya analizados, el aporte ha sido el enrique 

cimiento de algunos chinos  en algunos estados de la República Mexicana .Este 

artículo tampoco deja de hacerlo, pero en el caso de Culiacán la autora 

reconstruye a este grupo como uno de los formadores de el hoy actual Estado, 

además de explicar el supuesto enriquecimiento de ellos en las dos primeras 

décadas  del siglo XX. 

 El crecimiento de la comunidad china en el estado de Sinaloa, inicia a 

finales del siglo XIX en forma progresiva hacia 1920 asentándose primero en 

Mazatlán y en 1900 en Culiacán y en otros municipios como Ahome y el Fuerte al 



 

 

norte, y sobre todo al Sur de Mazatlán. Para ambas colonias, la actividad 

comercial creció y aunque muy modestos sus capitales, es la formación de 

pequeñas asociaciones desde 1900 lo que explica su poderío hacia 1920 y los 

años subsecuentes, sobresaliendo empresas como la Guillermo Chicay y 

Compañía, una de las mas sólidas hacia los años veinte en el estado.39 

 Años posteriores al movimiento armado, las campañas antichinas afectaron 

la vida cotidiana china y a pesar de haberse formado ligas antichinas muy fuertes, 

la autora apunta que hubo un notable crecimiento de las compañías mercantiles 

con cerca de $ 2,828,000.00 de capital invertidos tan solo en el centro de 

Culiacán. 

 Las inversiones perdidas como producto de las campañas antichinas en el 

estado, fueron aprovechada por parte de los miembros de la comunidad china 

para reportar los desastres, tanto a su gobierno, como a las autoridades 

mexicanas, con el objetivo de reclamar la indemnización. Esto hace pensar al 

chino ya no como un objeto sino, como sujeto activo del proceso en el que se 

encuentra inmerso. 

 Finalmente, uno de los mayores aportes del artículo es que las sociedades 

comerciales formadas por chinos, crecieron enormemente conforme a los años 

descritos pero sobre todo, la lista de inversiones por municipio muestra un peso 

importante en esta economía regional. 

                                                
39 Vidales Quintero Op. cit. 38-40 



 

 

(1993) Hu De Hart, Evelyn. “Los chinos en Sonora (1875-1930). La formación 

de una pequeña burguesía regional”. En Meyer, Rosa Maria y Salazar, Delia 

(coord.). Los inmigrantes en el mundo de los negocios, México. INAH Plaza y 

Valdez.  

 El estudio lo concreta a la consolidación económica de la burguesía china 

en el estado de Sonora, ubicando este proceso hacia 1870 que se aceleró 

después de la política de exclusión hacia 1882. Distingue dos grupos: los gran y la 

pequeña burguesía china, quienes actuaron como proveedores y distribuidores 

unos de los otros. 

 La investigadora ha considerado a este grupo como una sociedad de 

inmigrantes en desarrollo, específicamente porque este grupo al llegar al estado 

siguió un proceso de transición de la agricultura básica (de subsistencia) a la 

integración de la economía global capitalista basada en la extracción o producción, 

luego la exportación de productos primarios (mineros y agrícolas). 

En esta gran tradición, los campesinos y peones se convirtieron en el 

proletariado, es decir, en trabajadores asalariados y al mismo tiempo en nuevos 

consumidores. La historia de los chinos en Sonora fue paralela al desarrollo  

socioeconómico de la frontera norte, como el caso de esta región y el de Mexicali, 

pero que no han sido reconocidos por la historia e historiografía de México.  

Este trabajo, analiza el proceso de crecimiento de la población china hacia 

1930, en las que se contabilizaron 3471 personas emparentadas entre sí, como el 

caso de los Leyton que conformaron un verdadero gremio comercial. Ellos, se 

ubicaron como vendedores, hasta inversionistas dedicados a la construcción y 



 

 

venta de calzado y ropa. Este grupo, no se desvió de sus actividades, aún en los 

años más turbulentos de la Revolución Mexicana .Esto se explica gracias a varios 

factores; primero, el estallido de la Revolución China, la ley de exclusión en 

Estados Unidos y de que ya existían comunidades bien afianzadas que los podían 

apoyar. En segundo, la Primera Guerra Mundial que interrumpió las relaciones de 

México y Europa ocupando su lugar en cuanto a transporte y negocio comercial 

las compañías chinas. Finalmente, las necesidades básicas de la propia población 

local. 

Se concluye que a pesar de los movimientos xenófobos y su expulsión del 

país,  la comunidad tuvo éxito al menos en la zona del norte debido a su comercio 

informal y cerrado al proveer y distribuir los productos nacionales más importantes 

que generaron ganancia, como los productos manufacturados. Estos, con ayuda 

de los grandes capitalistas, de los cuales no se sabe su origen pero se alude sus 

redes comerciales; se extendieron  con mucha rapidez y eficiencia. 

(1993) Ota Mishima, Maria Elena. “La migración Asiática en México”. En el 

poblamiento de México .Una visión histórico demográfica, México en el siglo 

XIX. Sria. De Gobernación / CONAPO, México, t. III. 

 El recorrido histórico sobre las poblaciones de origen asiático que llegan a 

México, permitió a la autora por un lado ubicar los puertos de entrada de los 

migrantes. Manzanillo, fue el principal puerto de desembarque con cerca de un 

26% de ingreso asiático. Elabora un pequeño perfil socioeconómico de la 

población, así como de sus características culturales. 



 

 

 Cabe señalar que por ser parte de una visión general de la historia de la 

población en México, no profundiza, pero el aporte del trabajo es el 

reconocimiento de los asiáticos como parte de el mosaico de culturas y 

conformadores de la raza de la que José Vascóncelos hablaba.  

(1994) Lawrence Douglas, Taylor H. “El contrabando de chinos a lo largo 

de la frontera entre México y Estados Unidos. (1882-1931)”. En frontera 

norte,  Colegio de la Frontera Norte, México, Vol. 6, No.  11 pp. 41-57 

En el capítulo de esta revista, el Dr. Douglas Lawrence identifica las causas 

que llevaron a los chinos a emigrar de su país, pero la parte medular de su trabajo; 

son las rutas que siguieron los chinos para llegar a los Estados Unidos, siendo 

clave el paso por México además de mencionar la estancia durante su trayecto  en  

el país.  

Dichas rutas que se destacan, se localizaron en la costa del Pacífico para 

llegar a San Francisco, Portland y Seatle, que al parecer no eran tan seguras pues 

había revisión constante por las autoridades portuarias. La segunda ruta era la 

Caribeña. Por lo regular los chinos que llegaron por esa área eran chinos que 

vivieron en Cuba y Jamaica, que partieron en pequeñas embarcaciones, pero 

corrían con la suerte de ser interceptadas. La tercera forma fue entrar a Estados 

Unidos por las fronteras tanto con México, como con las de Canadá. Por Canadá, 

los puertos de llegada fueron los  de Victoria y Vancouver, luego por barco o tierra 

a Seatle ,al noroeste por Ontario y Québec para llegar a Nueva York  y Vermouth, 



 

 

que años mas tarde, por tratados firmados con Estados Unidos disminuirían la 

migración. 

La última ruta y la más exitosa fue la entrada por México, esto se debió a 

dos factores. El primero es que dejaba ganancias de millones a los ingleses. 

Segundo, la naturaleza de la frontera, en otras palabras por su extensión, pocos 

centros urbanos y sus aislados puntos de escondite, hizo más fácil la entrada por 

esta  frontera. 

Por último, explica las causas de la baja del contrabando debido a los 

conflictos en México y el desarrollo de las campañas antichinas, seguido de su 

propia restricción en los periodos señalados, además de la interrupción del tráfico 

con oriente a causa de la entrada de Estados Unidos a la primera Guerra Mundial 

y que a raíz de la campaña submarina alemana, se mantuvo mucho mas vigilada 

esta zona. 

En su conclusión, señala que debido a las políticas establecidas en contra 

de los chinos, unos regresaron a su patria, pero muchos  decidieron quedarse 

para formarse como ciudadanos de Norteamérica integrados y aceptados por los 

demás. 

(1994.) Pla, Dolores Et al. Los extranjeros en México (1821 –1990) 

bibliografía) INAH, México,153 Págs.  

 La obra compila el material más importante de inmigrantes en México desde 

el periodo de la consumación de la independencia hasta 1990, fecha en la que 

culmina esta investigación. 



 

 

 Por un lado, la obra obedeció a que se habían escrito estudios referentes a 

distintos grupos extranjeros de que han llegado a México, y se han insertado en 

los sectores comerciales llegando incluso, a formar verdaderos gremios que los 

hacen identificarse como tales.  

 El seminario, se percató de la necesidad de reunir la bibliografía en la que 

cada uno de los participantes especialistas40 recopiló en sus estudios de caso y 

completarla con la de los demás grupos. En ellas, se hizo una búsqueda de las 

obras en cada una de las bibliotecas de la ciudad de México, con el objetivo de 

seleccionar mejor el objeto de estudio para esta temática y para quienes se 

interesen en los orígenes de “nuestra población nacional”.41 

 La colección de fuentes es importante, ya que reúne textos  

específicamente de inmigración de las cuales son ( cerca de 187 títulos ,incluidas 

tesis ). Incluye criterios para clasificar las obras pertenecientes a cada grupo 

étnico que llegó a México con una breve mención de las obras más originales para 

cada uno de ellos. Se debe tomar en cuenta que es una obra que termina hasta 

1990  y no hay otra hasta ahora que haya recopilado las posteriores a este año.  

 Es importante mencionar que la inmigración de todo tipo, tuvo difíciles 

condiciones para entrar al país, por diversas causas. Por ello, es indispensable 

estudiar el marco jurídico en la que se encuentra la legislación del periodo. 

Dolores Pla en su obra  anteriormente señalada, ofrece una serie de trabajos  de 

                                                
40 El seminario llevó el nombre de Inmigrantes en la Historia de México de la Dirección de Estudios 
Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En México fundado en 1982 y concluido 
según la doctora Mónica Palma en el año 2001. Ponencia presentada en la UAM -I el día 16 de 
junio de 2004  
41 Id. pp. 13 



 

 

otras disciplinas para este análisis. Esa sección esta conformada por leyes 

decretos, bandos, órdenes de expulsión, cartas de naturalización y proyectos de 

colonización. Éstos, no tienen un estudio introductorio y a veces cuentan con una 

hoja como el caso de las colecciones de las promulgaciones, así como de las 

leyes promulgadas por los gobiernos de los estados en materia migratoria .Sin 

embargo, para obtener un mejor acercamiento y comprensión se consideran en el 

tratamiento del tema. 

(1995) Martínez Marín, L. Ricardo. La migración china en el estado de 

Tamaulipas, 1900-1940. Tesis de maestría en historia, México, Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. 105p 

 Este trabajo muestra, que la persecución antichina fue producto indirecto 

de la política migratoria mexicana puesta en práctica en los años de 1920-1936; 

alentando indirectamente un sentimiento nacionalista entre algunos sectores de la 

población de los estados con importante población de origen chino. Esta política, 

coincidió con las medidas migratorias adoptadas por  Estados Unidos para excluir 

a los chinos. Incluso, podría decirse que son una copia de las leyes migratorias 

norteamericanas adoptadas desde el siglo pasado. Por otro lado, las reformas 

hechas a las leyes migratorias mexicanas coincidieron con dos momentos 

importantes en la relación chino-mexicana: la revisión del tratado chino-mexicano 

firmado en 1899 y la finalización de la prórroga hecha al mismo; a la par que en el 

mundo iniciaron los primeros síntomas de la futura crisis económica de 1929. 

Éstos, constituyen el esquema básico de inicio y fin de la presente investigación. 

 El primero, toma en cuenta la “denuncia” del tratado chino-mexicano de 



 

 

1899 y la nueva política exterior de México, iniciada por los gobiernos 

posrevolucionarios, como punto inicial de partida. La finalización del estudio, se 

relaciona con la crisis económica de 1929 y sus efectos como el agudizamiento 

del desempleo y el endurecimiento de las leyes migratorias mexicanas, 

encaminadas a excluir a los migrantes; por considerar que contribuían al 

agravamiento de las condiciones de desempleo entre los mexicanos; restringiendo 

por otra parte, las libertades de los ciudadanos chinos residentes en México, y aún 

expulsándolos bajo cualquier pretexto. 

 El estudio fue dividido en tres partes: la primera, se centra en analizar las 

condiciones internas existentes en China, y que influyeron en el éxodo de chinos 

hacia el extranjero pero, sin dejar de lado las condiciones existentes en la 

economía mundial que llevaron a la abolición de la esclavitud. 

  Implícito en el mismo, se encuentra la firma del tratado chino- mexicano de 

1899, el cual va a regular a la postre, el flujo migratorio de los chinos legalmente a 

México; cuando menos hasta 1920. A partir de ese año, el gobierno mexicano 

comenzó a levantar un muro cada vez más alto, dirigido a frenar el ingreso 

indiscriminado de chinos al país, así como de otras minorías consideradas 

indeseables. En consecuencia, el segundo capítulo esta dedicado al análisis de la 

política exterior mexicana y la importancia que tuvo para frenar la migración de 

trabajadores chinos y otras nacionalidades como polacos, turcos, árabes; 

libaneses, húngaros, entre otros.  



 

 

 Los capítulos cuatro y cinco, se refieren específicamente a los chinos en el 

estado de Tamaulipas, así como la importancia que el estado adquirió con la 

explotación del petróleo. Incluye un estudio socioeconómico de la colonia china 

residente en el estado. El último capítulo, refiere a las características que tuvo el 

movimiento antichino en la región y trata de encontrar los orígenes de la 

persecución de chinos a partir de las relaciones establecidas entre los 

trabajadores mexicanos y sus patrones chinos, relacionándola con la influencia 

ejercida por los políticos locales, los comités, ligas antichinas, además de las 

actividades económicas ejercidas por los chinos. 

Como conclusión se presentan algunos casos específicos de conflictos 

suscitados entre los patrones chinos, sus empleados y los sindicatos de 

Tamaulipas, enmarcados en la campaña antichina de esos años. 

(1995)  Reyes Vega, Rossana. Chinos del Soconusco. El surgimiento  de una 

Identidad Étnica entre inmigrantes Tesis de Licenciatura en Antropología 

Social, México, INAH  SEP 197 págs.  

 El Soconusco, es una región que se extiende a lo largo de la costa  de 

Chiapas, hasta la frontera con Guatemala. Es propicia para el desarrollo de la 

agricultura. Una zona como esta, es el objeto de estudio de la antropóloga 

Rossana Reyes; pionera al analizar la migración china, desconocida hasta la 

publicación de su trabajo. 



 

 

 Los descendientes que entrevistó y de los que incluye completamente el 

informe hacen constatar la llegada de chinos desde 1850 procedentes de Perú, 

otros, a principios de los años XX. 

 El trabajo es netamente antropológico, ya que incluye en los primeros 

capítulos los conceptos usados en esta ciencia como el caso de etnia y cultura, 

además de una metodología muy poco usada por el historiador, la entrevista; por 

la cual logra construir a mi parecer parte de la vida de los migrantes. 

 Considerando en la entrevista el lugar de origen, motivos de salida, 

matrimonio (os), etc. consulta el Archivo de Tapachula y otros; concluyendo que la 

mayor parte de estos inmigrantes no llega de Estados Unidos ,ni de China en 

primer lugar, sino de Panamá y Perú por los años de 1870, de Cuba  en 1875 y de 

Cantón finalmente. 

 Las ocupaciones de los chinos en esta área geográfica, obedecieron al 

perfil social económico y cultural del lugar donde provinieron. En el caso de los 

que llegaron de Panamá, se dedicaron a la construcción del ferrocarril, 

estableciendo su comunidad en la localidad de San Benito, Tapachula. Los que 

llegaron de Cuba se fueron a laborar a las fincas cafetaleras en las zonas de 

Huixtla, Cacahoaxlan y Unión Juárez. 

 Años más tarde, se lograron configurar como comerciantes establecidos, 

por lo general, nacidos de la misma organización social china, que constaba de 

ahorro e inversión. De ahí la aparición de los pequeños bancos de la misma 

comunidad. 



 

 

La obra ofrece además, una breve descripción de la organización familiar 

china en Tapachula y de los matrimonios del que por lo regular se hacían por 

medio de casamenteras con mujeres chinas. Cuando era con mujeres mexicanas 

no era necesario y por lo regular los matrimonios de chino con mexicana solo 

hablaban en chino para comunicación básica. 

 Finalmente a consideración y proposición de la autora los archivos 

del AGN sección Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de 

Comunicación y obras públicas correspondiente a este estado resguardan 

información valiosa tanto de esta comunidad, como de el problema antichino 

tratado superficialmente por la autora. 

(1995). Serrano Álvarez, Pablo “Chinos y japoneses por Colima entre el 

porfiriato y la Revolución. En Eslabones, extranjeros en México 1. Revista 

semestral de Estudios  regionales. num. 9, pp. 78- 88 

Colima a partir de 1859, fue ocupado por migrantes de distintas 

nacionalidades, unos se colocaron como grandes hacendados, tal es  el caso de 

los franceses, norteamericanos y alemanes. También, hubo otro tipo de migrantes  

que  llegaron como mano de obra ,el caso de chinos y japoneses, idóneos para 

desarrollar actividades agrícolas, cómo el cultivo de la caña de azúcar ,café ,frutas 

tropicales; sal y copra fueron ejemplo de ello. Éstos, manejados por los ricos 

extranjeros, le dieron sentido de orden y progreso al estado. 

Sin embargo, los primeros migrantes chinos son introducidos a partir de  

1916 y 1920, periodo que coincide con las campañas antichinas y la misma 

Revolución Mexicana. Hacia 1919, apenas se registra un contingente de 83 chinos 



 

 

de los cuales, tres o cuatro de ellos lograron hacerse comerciantes sobre todo en 

Manzanillo y la propia Colima, 41 trabajaron en esos comercios, 3 agricultores, 6 

cocineros, 31 jornaleros. 

 Este contingente en su mayoría, llegaron entre los 10 y 12 años y 4 años 

más tarde se casaron con mujeres nativas llegando a tener  hasta 25 hijos.42 El 

autor resalta que no se desarrollaron campañas en contra de este grupo a pesar 

de una serie de quejas y los años turbulentos de la revolución. Sin embargo, se 

veía con curiosidad a los hijos de ellos que se lograron asimilar a las 

características de los colimenses y aún  perduran  en los apellidos (Lam, Chong, 

Naitoh, y Sam). 

 Para conclusión del autor, el estado debe ser considerado como una 

residencia de paso, puesto que varios de los chinos tuvieron destino Nayarit o 

Michoacán porque no ofreció las condiciones para el desarrollo propio de la 

comunidad, pero los pocos que se quedaron fueron los que contaban ya con 

familia o eran comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Serrano Álvarez, Op.Cit. p 84 



 

 

 (1996) Craib B., Raymond “Chinese Immigrants in Porfirian México: a 

preliminary study of settlement, economics activity and antichinese 

sentiments. In Latin American Institute, No. 28,. The University of New 

México Albuquerque. 

Se  trata de una pequeña revisión de los migrantes chinos en Sonora 

mediante trabajo de archivo, la mayor parte de estas fuentes está consignada en 

Nuevo México. Narra la llegada de algunos chinos de Estados Unidos a Sonora en 

los últimos años del siglo XIX, estableciéndose como zapateros y otros oficios.  

Lo interesante de este trabajo, es la forma de organización y distribución del 

propio ingreso entre esta comunidad pues señala que para la conformación de 

grandes comunidades como lo fue la Chee Kung Tong, fue vital el pago por 

concepto de transporte a su compatriota del país asiático a algún estado de 

México. Por lo que respecta al sentimiento antichino coincide que más por razones 

culturales el movimiento se origina por cuestiones económicas  

(1996) Salazar Anaya, Delia. La población extranjera en México (1895-1990) 

un recuento en base a los censos generales de población. México, INAH, 

Colección fuentes. 

 Dos objetivos, son los que se persiguen en esta obra, por un lado, es 

demostrar la importancia de los censos en los estudios históricos como parte de la 

historia social, ya que la información que se contiene es un indicador del 

componente demográfico social y económico del país desde 1895 y 1990. El 

segundo punto, fue caracterizar el componente y distribución de la población 

extranjera en México. 



 

 

 La mayor parte de esta investigación fue realizada por integrantes de las 

comunidades extranjeras en México. Estos censos, no mantienen continuidad  ni 

uniformidad, por lo que la crítica a cada uno de los censos por periodos anuales se 

encuentra descrita aquí para ser tomados en cuenta para el desarrollo de 

investigaciones poblacionales. Las fuentes que más sobresalen, son los de 

anuarios estadísticos y los censos generales de población. 

 Para el caso de los inmigrantes chinos, se ubica información a nivel general 

y posteriormente por estado, en el que se observa la distribución de los mismos 

con respecto a la población mexicana. Sin embargo  es necesario considerar por 

la forma de contabilizar en cada censo, las discrepancias cuantitativas de este 

trabajo con otros que se ocupan del tema. Pero es significativo incluirlos, por 

proporcionar la posible distribución espacial de estos emigrantes y otros que se 

destacan en el trabajo. 

(1997). Alanis Enciso, Fernando Saúl. “La promoción de la inmigración de 

trabajadores agrícolas asiáticos a Yucatán” (1880-1910),  En Secuencia No. 

37  México, Instituto de investigaciones Dr. José Maria Luís Mora. Pp. 79-94.  

 Este trabajo, analiza los argumentos que determinaron el ingreso de 

asiáticos, en particular de la China, por ser “dócil y sumisa” a la industria  

henequenera de Yucatán en el Porfiriato, ya que algunos empresarios yucatecos 

afirmaron que no había mano de obra suficiente para el desarrollo de la empresa 

henequenera. Con base a este discurso, se promovieron medidas para que 

ingresaran trabajadores extranjeros. La iniciativa se dio en los altos círculos de 

gobierno entre otras razones por el proyecto de nación de la época. 



 

 

 Los ideólogos porfiristas consideraron que los indios, y particularmente de 

Yucatán no eran adecuados para el progreso, por ser bárbaros y marginados. Sin 

embargo, había fuerza de trabajo pero eran renuentes a incorporarse a la nueva 

economía imperante, lo que originó un discurso que supuso la falta de brazos. 

Los contenidos de la política de inmigración, consideraron que los indígenas 

eran la parte bárbara no desarrollada de la sociedad mexicana y que estaba la 

margen de la cultura nacional. Entre ellos los mayas, zapotecos y yaquis no se 

consideraron como trabajadores disponibles para llevar a las grandes empresas, 

sobre todo porque en algunas partes no habían logrado pacificarlos y eran vistos 

como un obstáculo al desarrollo económico del país .La conformación racial y 

cultural de la república se convirtió en tema de discusión paralelo al de la 

inmigración. 

En la conclusión, el autor señala que no nada mas llegaron chinos sino 

también, japoneses y coreanos. Pero por lo que respecta a los chinos la cantidad 

fue mínima (de 897 a 13,203 hacia 1910), ya que muchos de ellos se negaron al 

sistema de explotación   de los trabajadores. Además, la migración no fue parte de 

la solución. 

 

 

 

 

 

 



 

 

(1997) Cardiel Marín, Rosario. “la migración china en el norte de Baja 

California (1877-1949)”.En Ota Mishima, María Elena (Coord.) Destino México. 

Un estudio de migraciones Asiáticas  México  en los siglos XIX y XX. México. 

El Colegio de México. pp. 189-257 

 El Articulo, describe la llegada de los chinos a Baja California. En 

general, el valor de la investigación, reside en una serie de estadísticas sobre el 

perfil de esta colectividad; marcando como principal migrante de esta 

nacionalidad, a adolescentes varones. Además, registra las actividades en las que 

se ocuparon y las compañías arrendadoras de tierras, con inversiones capitalistas 

chinas hacia 1930. 

A pesar de las campañas antichinas, el grupo se logró consolidar y 

desarrollar tal que, los descendientes que merecen un estudio a parte están 

asimilados e integrados económica y socialmente, procurando conservar sus 

costumbres además de otros estados. 

(1997) González Oropeza, Manuel. “La discriminación en México. El caso de 

los Connacionales chinos”. En revista de estudios jurídicos.  Núm. 2, 

instituto de investigaciones jurídicas. UNAM, Serie l: Cuadernos del instituto 

 El autor compara la discriminación de los mexicanos que sufren hoy en la 

actualidad en los Estados Unidos, con respecto a los chinos durante el periodo 

revolucionario proporcionando un esbozo histórico  de esta discriminación. 

  



 

 

 Desarrolla  el enfrentamiento de las dos logias chinas consolidadas en el 

norte de México, la Che Kung Tong (con una  base ideológica sustentada en el 

tradicionalismo y el conservadurismo manchú) y la Kuo Ming Tang ( de corte 

liberal, progresista y sobre todo con ideas de occidente),ambas como una causa 

para explicar el desarrollo de actitudes prejuiciosas que desembocaron en 

diversos capítulos de abierto racismo que ejemplifica en la matanza de Torreón 

como la persecución  de Villa a esta comunidad. 

 A partir de 1920, se inicia la expulsión del grupo, fundamentado en el 

artículo 33 de la Constitución (sobre extranjeros perniciosos), desconociendo  el 

tratado de amistad y comercio; prohibiendo la inmigración de mano de obra, mas 

no de Inversionistas. 

Este artículo, afectó a varios chinos nacionalizados mexicanos y 

empresarios, como el caso de Jose Cam, Guillermo Ley y Joaquin Namd, quienes 

ganaron el juicio. Esto provocó a nivel jurídico incluso, la destitución de jueces 

tanto en Sonora como Baja California Norte -este último al mando de Abelardo 

Rodríguez antichino radical-. Finalmente, Abelardo L. Rodríguez presidente de 

Baja California Norte pidió la expulsión completa de los Che Kung Tong que no se 

concretó por la falta de recursos del estado para pagar la deportación de los 

chinos a su país. 

El problema cobró dimensión internacional creando diversas protestas ante 

la legación mexicana, por parte de la china  ante la matanza y la  formación de 



 

 

ghettos, planteada por el gobierno mexicano; además del cierre de 12 comercios 

de manera ilegal en Mexicali por no tener contratados a obreros mexicanos.  

En cuanto a los asesinatos de las logias, el autor arruye -aunque 

difusamente- que éstos se provocaron no por los intereses de las mismas logias 

como se piensa, sino a la intromisión de los mismos cónsules chinos de la región  

Al igual, no resuelve el origen de las asociaciones o ligas antichinas que 

subsistieron hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, además de resaltar que este 

hecho, es una expresión del mexicano hacia las minorías étnicas. 

(1997) Ham Chande, Roberto. “la migración china Hacia México  a través del 

registro nacional de extranjeros”.En Ota Mishima, María Elena (Coord.) 

Destino México. Un estudio de migraciones Asiáticas México en los siglos 

XIX y XX. El Colegio de México. México. pp. 167-189 

 Parte de este artículo como el subsiguiente, forma parte de una 

preocupación por la huella de los inmigrantes asiáticos en México durante el siglo 

XIX, como la china que ocupa un lugar importante. En este informe, el Dr. Ham 

Chande  elabora un análisis estadístico de esta migración tomando como principal 

referebte el Registro Nacional de Extranjeros que resguarda el Archivo General de 

la Nación (AGN) otorgándoles poca confiabilidad a las mismas, debido a que 

muchos de ellos no registraron su estancia en México porque gran parte de la 

población china tuvo por objetivo llegar a Estados Unidos y segundo, fueron las 

campañas antichinas los que los obligaron a registrarse con otros nombres-en 

este caso mexicanos-. 



 

 

 A pesar de estas recomendaciones, ofrece una descripción  detallada  de 

estos migrantes destacándola en general como una población eminentemente 

joven, del género masculino, solteros; dedicados al comercio en primer lugar. 

 Ofrece una estadística de la distribución de esta población en toda la 

república, destacando el D.F. a la cabeza y después Tamaulipas. Finalmente 

propone desarrollar un estudio por regiones que  complementaría más este 

fenómeno. 

(1997) Rabadán Figueroa, Macrina. “El discurso contra la realidad en las 

campañas antichinas en Sonora (1899-1932)”.En Secuencia No. 28, México, 

Instituto de investigaciones Dr. José Maria Luís Mora. pp. 77-94. 

 El objetivo del trabajo  fue revisar  el discurso discriminatorio sobre los 

chinos, para conocer algunos elementos que los identifican como seres 

marginales y confrontarlos  con su ubicación social en la vida sonorense. A partir 

del discurso representado en los periódicos de la época y contrastarlos con la 

realidad  de este grupo. 

 La autora, distingue claramente tres fases en el desarrollo de las campañas 

antichinas, ligadas al desplazamiento de la mano de obra mexicana por la china, 

así como distintas actividades en las que se ocuparon señalados migrantes, que 

se explican a continuación: 

 La primer campaña: De 1916 a 1921. Impulsada por José Maria 

Arana. Se detuvo por una contribución buena de Impuestos. 

 La segunda campaña desarrollada entre 1922-1924. Se propició 

debido a la guerra de las dinastía Tong, grupo de pequeña burguesía 



 

 

que  controló cerca del 9 % de  el comercio al menudeo, a pesar de 

las restricciones en su contra  

 La tercera campaña impulsada en 1929, se gestó en el contexto de 

la gran depresión, la incidencia en la economía sonorense del 

desempleo, que implicó el regreso de miles de mexicanos 

procedentes de Estados Unidos, a los que se agregaba la influencia 

alcanzada por los chinos en la economía de ese estado. 

Para la autora, La prensa Sonorense, tuvo un papel fundamental en las 

campañas y movilizaciones antichinas. Por ello, retoma varios semanarios como el 

toro de Once, el Trafico, el Centenario y otros; donde los antichinos encontraron 

un escenario eficaz para difundir sus agresiones, contribuyendo a forjar la imagen 

sobre el chino, tema central de la investigación que analiza a través de cinco 

ejemplos de el discurso -lo que se dice del chino-, contrastándolo con la realidad, 

tales como, el contraste con los animales; cuyo objetivo fue rebajar la calidad 

humana de los chinos,  haciendo referencia a animales venenosos parasitarios o 

de presa. 

La hemerografía describía a los chinos como una “ langosta que por 

desgracia tienen en México algunos patrones”. También, “el mongol es la hormiga 

de la familia humana” destacando su parquedad en el comer y en la capacidad de 

acumulación en diversos ámbitos. 

En cuanto a la calidad moral, se les destacó como vanidosos y 

supersticiosos, fatalistas, ignorantes; opiómanos, y  antropófagos “flojos”, faltos de 

patriotismo, lujurioso y de costumbres opuestas a las mexicanas. También como 



 

 

“pulpo” en relación la competencia laboral en fin, se toman en cuenta otros 

elementos que vale la pena estudiar en futuras investigaciones. 

En la conclusión de este trabajo se observa que la imagen del chino es la 

de un ser marginal, contradictoria, pues comercialmente, se inserta en la sociedad 

sonorense de la época siendo aceptado. Además, los desequilibrios sociales y 

económicos en el caso de Sonora sólo explican una pequeña parte el surgimiento 

de las campañas ya que otras causas ajenas como la misma crisis norteamericana 

de  1929. Adicional a ello, no explica cómo se desarrollaron ni las modalidades 

que presentó dicho discurso. Esto le correspondería en palabras de la historiadora 

a la “historia de las mentalidades”. 

(1998.) Cauich Carrillo, Fredy Enrique. La comunidad china en el estado de 

Sonora. La migración china a Sonora y los Estados Unidos de América. 

(1882-1934).Tesis De Licenciatura En Historia. México, Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Departamento De Filosofía. Área 

de historia. División De Ciencias Sociales Y Humanidades. 126p. 

Este trabajo de investigación final se centra en el análisis de el origen y 

desarrollo de la población china en el estado de Sonora, durante el periodo de 

1882 a 1934. Sobre todo, porque dicha colonia fue la más importante en el 

territorio nacional, al mismo tiempo, ayuda a conocer algunos procesos como en 

este caso: la industrialización y el desarrollo económico del territorio de Sonora 

producto de la ideología porfiriana, destacado en la  construcción del ferrocarril. 

En los primeros tres capítulos se hace un recorrido histórico desde el 

conflicto de la Guerra del Opio en China, pasando por el establecimiento de los 



 

 

grupos inmigrantes chinos a los Estados Unidos de América, para finalmente 

concluir en la política económica porfiriana, que permitió la llegada de grandes 

inversiones extranjeras, con ellas, el fomento a la introducción de la mano de obra 

adecuada para las compañías extranjeras. En esta primera parte, demuestra  que 

el fenómeno de la llamada Revolución Industrial fue el motor que impulsó a una 

importante cantidad de ciudadanos chinos a abandonar sus lugares de origen con 

la intención de mejorar sus deterioradas condiciones de vida, resultado de la 

criminal guerra del opio, promovida por Inglaterra y Estados Unidos de América, 

principalmente.  

La segunda parte del trabajo, compuesta de dos capítulos, sitúa el 

asentamiento de la colonia china en el estado de Sonora, así como los elementos 

que permitieron el desarrollo económico de la comunidad china en México, las 

causas que motivaron la repulsión de parte de la sociedad receptora en contra de 

aquellos. 

 El siguiente capitulo, ofrece una breve exposición de la formación del 

estado de Sonora hasta la llegada del porfirismo económico a ese estado, 

explicando la transformación de aquel territorio en ruta terrestre del comercio 

extranjero y mexicano al Pacífico. En ese mismo capítulo, se habla del papel 

fundamental de la asociación masónica Chee Kung Tong en el establecimiento de 

la colonia china. También, se explica el papel de esta asociación como encargada 

de crear la estructura de tráfico de inmigrantes hacia los Estados Unidos, actividad 

que permitió el ingreso a decenas de miles de ciudadanos chinos desde México 

hacia aquel territorio, bajo la sutil complicidad del aparato gubernamental porfirista. 



 

 

El último capítulo, plantea la importancia que el comercio chino empezó a 

tener en el estado de Sonora hasta que prácticamente logró desarrollar un control 

monopólico sobre las actividades del comercio menudeo. Esta acción enfrentaría a 

la comunidad china con la sociedad comercial sonorense, quien se encargaría de 

fomentar las actividades xenofóbicas en contra de esa comunidad. La oligarquía 

comercial sonorense, desde la etapa de la revolución y hasta 1934, fomentó una 

campaña antichina en el estado, plasmada de un auténtico odio racista, con un 

discurso falaz que buscaría esconder sus motivaciones económicas.  

Una de las aportaciones de esta investigación radica en que por primera 

vez en un trabajo sobre la inmigración china, probablemente de cualquier otra 

inmigración extranjera a nuestro país, se presentan las fuentes archivísticas de las 

logias masónicas, con lo que se espera abrir en el futuro un debate más amplio, 

sobre el papel que pudieron haber tenido dichas organizaciones en otras 

actividades de las colonias extranjeras, aunque por ahora sólo se centra en dar a 

conocer el papel de éstas en la introducción de connacionales chinos. 

(1998). Martínez Montiel, Luz Maria y Reynoso Medina, Araceli “la 

inmigración europea y asiática siglos XIX y XX”, En Bonfil Batalla, Guillermo 

(compilador). Simbiosis de culturas. Los inmigrantes y su cultura en México. 

FCE, México. pp. 5-75 

 La escritura de este libro obedece a la necesidad de manifestar la huella en 

la cultura mexicana por parte de inmigrantes, que se propuso en el VI centenario 

de la organización CONACULTA por parte del Dr. Guillermo Bonfil  Batalla. 



 

 

 Este texto, recoge ensayos que reconocen la diversidad cultural, los 

orígenes y procesos de adaptación y transformación cultural que se han dado en 

el país. De entre ellos, el autor le guarda un lugar privilegiado al de la inmigración 

asiática  como la china, narradas por las Dras. Luz Maria Martínez Montiel y 

Araceli Reynoso Medina. 

 En dicho apartado, se explica que la cultura del inmigrante ha sido 

dominante debido a la relación entre vencedores y los vencidos, debido a que el 

primero, tiene el poder (ampliamente hablando), que le permite transformar su 

cultura y la del otro, creando un nuevo híbrido que es extraño para el primero. 

 Este proceso, se ha denominado mestizaje ligado a cuestiones biológicas, 

fenómenos de aculturación y de sincretismo que abarca a todos los grupos étnicos 

habitantes. En principio, a indígenas y españoles. 

El segundo punto a destacar en el desarrollo de la investigación, es la 

política colonizadora que atrae a un tercer grupo cultural cuyo papel se consolidó 

con el porfiriato, del cual los asiáticos formaron parte. Estos migrantes, tuvieron 

complicaciones para introducirse en la Republica Mexicana, sin embargo logran 

entrar al crisol Mexicano. 

Las autoras analizan el caso de los chinos en la zona petrolera de 

Tamaulipas que entre 1915 y 1935, ingresaron a dicho estado en vista de las 

oportunidades ofrecidas fundamentalmente como abastecedores de la huasteca 

veracruzana y potosina. Además, se integraron al trabajo en las zonas marítimas 

mas importantes del país y los yacimientos mas ricos de petróleo acaparando este 

estado entre un 65 y 70 % de chinos de actividades en Tamaulipas. 



 

 

Específicamente, la población  se  distribuyó  en Cd. Madero, Pánuco y Cd. 

Victoria. Ahora, la autora no duda de que se hayan dedicado a labores agrícolas 

(para juntar dinero y regresarse su país) o actividades ya conocidas. 

Entre 1910 y 1921, el auge petrolero de esta zona demandó trabajadores y 

servicios. Situación que los chinos aprovecharon para ingresar no sólo como 

trabajadores a las empresas, sino cómo vendedores de hortalizas que 

alimentaban a las cocinas de las empresas.43 

 La demanda generó bonanza cuyo resultado fue el establecimiento de 

almacenes, víveres y abarrotes, cafeterías; restaurantes de comida rápida y barata 

que sumaron ya 700 para 1920. 

 La compañía mas importante fue la Su-Yip, fundada en 1917 que vendió 

papa, cebolla, harina, frijol, jamón. Esta empresa, se conformó por familias y/o 

amigos de accionistas a los que no le pagaban mas que con alojamiento y comida. 

Esto, explica en parte el éxito económico de los chinos en la región y descontento 

de la mano de obra mexicana además de la monopolización comercial, sobre todo 

cuando se constituye la cámara de comercio china, organización de cohesión 

entre los chinos en la que no podía figurar ningún mexicano. 

 Otra logia formada fue la Che-Kuang Tong, que contó con una red entre la 

misma Tamaulipas (Pánuco), Baja California(Mexicali y Tijuana) y Sonora. Otra 

fue la Kuo Ming Tang organizada por la legación china, al mando de Alejandro 

Pang Tay y que apoyó a la misma China durante la guerra contra Japón .Se 

recabaron fondos para mandarlas a Shang Kai Shek.  

                                                
43 Idem. P. 404 



 

 

 También, esta compañía auspició la fundación de varias instituciones  como 

una escuela y una biblioteca de nombre Kae Men en las que se mandaba a 

estudiar a los hijos después de asistir a las mexicanas para conservar los lazos 

con su primera patria, pero debido a que fue una migración en su mayoría 

masculina, la transmisión de la cultura china a sus hijos, no se conservó. 

 Sin embargo, las uniones de chinos con mexicanas no modificó del todo la 

institución familiar china .El Tong por ejemplo, conservó el sistema de familiar con 

el sistema de lealtad como la base de su coerción, lográndose conformar familias 

como Hu Kung Tong, Cje-Kung Tong y la Cio Kung Tong .pero que también 

provocaron violencia que no necesariamente fueron por opio o el juego en los 

casinos protegidos por la policía local. 

 La misma colonia, luchó por evitar este tipo de acontecimientos con el 

objetivo de evitar problemas con la población local, estableciendo distintas formas 

de relación con ellas, como el caso de Don Juan Chivacuan quien fundó con la 

comunidad la Cruz Roja en Tampico en 1924; además de donar la primera 

ambulancia. 

 En 1923, el reloj público, así como con la contribución de la ceremonia del 

centenario de la ciudad. Al igual que cada 12 ó 10 de octubre se reúnen en el patio 

de la comunidad para festejar el triunfo de la república, reuniéndose a ver 

películas sobre Formosa. 

 Al sobrevenirse la crisis petrolera en 1938, muchos negocios entraron en 

quiebra logrando sobrevivir los de capital fuerte. Algunos han luchado por 

permanecer pero a partir de 1950 han ido quebrando. Para 1970 se redujeron a 



 

 

casi 100 establecimientos de la cantidad arriba mencionada, la última en 

desaparecer fue la Kuo Ming Tang cuando México reconoció a la República 

Popular. 

 Las autoras señalan algunas sociedades que se conservan como la 

asociación cultural México –China (1981) y la comunidad china (1979) además de 

actividades públicas como la ceremonia del año nuevo lunar o bien el festival de la 

primavera. 

(1998) Millan Allarid, Octavio Alfredo. Sinaloa. Territorio remisorio: 

migraciones japonesa y China UAS, Fundación noroeste Topolabampo y la 

cuenca del pacifico. pp. 135-171. 

 Este conjunto de artículos trata de recuperar la historia de los migrantes 

tanto chinos, como japoneses en el territorio sinaloense. Las mesas contaron con 

ponentes de ascendencia china, quienes en sus distintos espacios, coincidieron en 

la forma de ingreso de  sus familiares. 

 A través de estas, la familia Ley es de las más importantes, por haber 

conformado una asociación con las comunidades de Mocorito, Guasave y los 

Mochis, con tradiciones arraigadas pero también, receptivas a las mexicanas; 

además de señalar el intercambio entre ambas. 

 Es de señalar que estas historias, han sido narradas por los jefes de las 

comunidades de cada municipio de Culiacán, quienes han recuperado algunos 

archivos en la que la mayor parte de ellas lleva la misma lógica; una aportación 

tan importante para la reconstrucción de la identidad de cada comunidad es este 

tipo de obras. 



 

 

(1998) Romero Guzmán Rosendo. Inmigración asiática a Sinaloa el caso de 

los chinos: 1880-1934. Tesis de Licenciatura en historia. Facultad de Historia. 

Universidad Autónoma de Sinaloa. UAS. 180 Págs.  

 Trabajo pionero en el estudio formal de la comunidad china en Sinaloa, 

tiene el objetivo de analizar la integración de estos extranjeros a la vida 

sinaloense. Del primer al tercer capítulo el escritor responde a las causas de la 

salida de los chinos de su nación, intrínsecamente relacionado con la crisis 

económica de la misma China, así como las desigualdades al interior de ellas. 

Asimismo, trata las condiciones propicias para el tráfico de los mismos por parte 

del país receptor como la misma política del periodo. 

La parte medular de su aportación, reside en el tercer capítulo, en el cuál 

explica la modernización de los sectores económicos de Sinaloa durante el 

porfiriato, además de analizar las formas de justificación de contratación de los 

trabajadores de origen chino para cristalizar los proyectos mineros agroindustriales 

y de comunicaciones, en los que el estado destacó en esos años. 

Cabe señalar que por ser una de las comunidades mas grandes del país en 

este periodo, (alrededor de dos mil personas), el escritor se centra en el caso de 

Mazatlán y las área cercanas a este puerto, que al liberarse de  sus contratos, se 

dedicaron a otras actividades mas lucrativas; transformándose en micros y 

medianos empresarios hasta alcanzar su plena consolidación años mas tarde. 



 

 

Otros elementos de los que trata la obra, es la forma en la que se 

organizaron los antichinos para atacar a la comunidad y como se defendieron 

hacia los años treinta del siglo XX. 

También se señala la inevitable integración de este grupo con los oriundos 

de la zona, lo que provocó que la comunidad creciera aún más pues los 

descendientes eran considerados mas chinos que como mexicanos, eso lo 

demuestra con la entrevista que a mi parecer es uno de los mejores aportes de 

este trabajo.44  

Al final del trabajo, señala las razones de la expulsión de la mayor parte de 

los miembros de la comunidad china, quiénes la orquestaron, el papel de las 

autoridades públicas, los métodos para la expulsión y las implicaciones que tuvo 

su salida para la economía del estado, quiénes se beneficiaron y las situaciones 

adversas que tuvieron que enfrentar las mexicanas y sus hijos que salieron con 

ellos o bien a China, a otro estado de la Republica, como a Baja California.45 

(1999) Cardiel Marín, Rosario. “Esbozo de la migración china a México” En 

Alfredo Romero [Et al.]. Asiáticos en la ciudad de México, Gobierno de la 

Ciudad de México, pp. 35-48. 

 Este pequeño extracto, reconstruye de forma general el desarrollo de la 

comunidad china en el D. F. tomando en cuenta el arribo de distintos puntos de 

Estados Unidos y de la República, creándose en el año 1900 según el censo. Esta 

                                                
44 Rosendo Romero Guzmán Op.Cit. P 159 Caso Liu Su Chen y su aventura en México,.  
45 Vid. P.158-161 



 

 

población se incrementa hacia 1910 en gran medida por que las campañas 

antichinas eran fuertes sobre todo en el norte. 

 Los recién llegados siguieron el mismo procedimiento para adaptarse a este 

lugar que hasta el día de hoy se ubica en la calle de Dolores empleándose como 

ayudantes de lavaplatos y sobre todo  de lavandería, tema que por lo observado 

no se ha revisado. 

 Para 1930, los chinos establecidos en esta localidad resintieron los efectos 

del movimiento antichino pues el fervor  nacionalista como ha apuntado Gojman 

de Backal y tan necesario para la conformación del nuevo Estado nacional fue uno 

de los causantes en esta área.46 

 Con la conformación de la liga nacionalista en 1930, muchos de los 

mexicanos que no eran adeptos a ésta, amedrentaron a los comerciantes chinos 

con grandes sumas de dinero para evitar su denuncia y posterior deportación a 

pesar de estar en forma legal en el país.  

Esta liga, años mas tarde con sustentos de carácter científico, llegó a 

considerar al chino como peligroso para la salud pública, mientras que en otras 

partes se creyó que eran los causantes de la situación económica del trabajador 

mexicano. Más tarde, el presidente Pascual Ortiz Rubio al autorizar el reglamento 

sanitario de lavanderías para el D.F., limitó a los inmigrantes chinos en esta 

actividad provocando la desaparición de gran parte de esos negocios. En los años 

posteriores las nuevas condiciones hicieron desaparecer los prejuicios en contra 

de este grupo. 

                                                
46 Vid. Supra y Rosario Cardiel. Op. cit. P. 30 



 

 

(1999) Cinco Basurto, Monica Georgina. Más allá de las fronteras. los chinos 

en la ciudad de México. Tesis de licenciatura de Antropología Social de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa  pp.136. 

Perteneciente a la licenciatura en Antropología social. La tesis introduce 

elementos bastantes interesantes para el estudio de esta comunidad. El primero 

de ellos es el de observar a la comunidad china como una comunidad 

transnacional, categoría no utilizada mucho en Historia por lo que es importante 

que sea incorporada a este análisis. El segundo elemento es que reconstruye 

formas de vida en la ciudad de México parte importante de su investigación, 

estudio que nos podría servir para un intento de reconstrucción en diversas 

regiones del país.  

La investigadora de este trabajo argumenta la existencia de cuatro Chinas 

que conforman al universo de lo chino, producto del proceso de modernidad que 

se vive hoy en día. Todas, unificadas por un pasado compartido. Ambas, dice la 

autora: “miran al futuro desde distintos horizontes, – La primera es la china del 

origen, la del pasado milenario, y la de la diversidad de la lengua, religiones y 

costumbres de las que ha surgido todas las formas en las que se vive y expresa lo 

chino; como la China comunista que ha despuntado su desarrollo económico 

hasta llegar a una potencia en este siglo. La segunda, es la china de los dos 

sistemas. Hong Kong, es el espacio chino de autonomía económica y política, en 

la que conviven por igual la tradición de Oriente con la modernidad de Occidente. 

Es la principal ventana con la que los chinos se han asomado al mundo 

contemporáneo. La tercera es la china de la disidencia Taiwán es la china 



 

 

capitalista que sin negar su pasado construye sus propios caminos para ser parte 

del contexto mundial. La cuarta es la nueva China, la China que ha surgido de la 

modernidad y el capitalismo tardío y que se produce a través del movimiento, la 

fragmentación y la dispersión”.47 

 Por lo tanto China no ha permanecido estática sino que ahora, se 

construye asimismo en tiempo y espacio distinto  

 Su trabajo esta compuesto de tres capítulos. El primero, pinta las 

características generales de los migrantes chinos del siglo XIX, que respondió a la 

migración decimonónica que parte de este país por las causas por demás 

mencionadas y formas de vida de las cuales el “moderno transnacionalismo chino 

actual ha surgido en la Ciudad de México” es una nueva experiencia migratoria 

que ha generado nuevas y diversas formas de ser chinos lejos de sus fronteras.”48 

Este apartado, se revisa en el segundo capitulo. 

Este capitulo, parte de un recuento general de las transformaciones que el 

proceso de la modernidad ha generado alrededor del mundo. Tomando como 

marco los estudios de la modernidad, los movimientos transnacionales que desde 

la antropología se han desarrollado exitosamente, explica porqué la ciudad de 

México, aunque es una ciudad global que no ha dejado de pertenecer a la 

periferia, es receptora de múltiples formas de vida que incluye a aquellas que 

como la china, culturalmente, distan mucho de reconocerse con las que aquí han  

surgido.  

                                                
47 Cinco Basurto, id. p. II 
48 Cinco Basurto, id. p. III 



 

 

La ciudad de México, el escenario sobre el cual, una parte de la comunidad 

de chinos extendidos por el mundo, se han apropiado de algunos fenómenos 

generados por el capitalismo tardío (como la desterritorialización y el 

transnacionalismo) para construir otros significados que les permitan seguir 

identificándose como chinos. 

Los chinos “transmigrantes”, siguen formando culturalmente hablando, parte 

de una  comunidad imaginada, “Se encuentran lejos de sus fronteras culturales, 

pero no han dejado de ser parte de ellas.” En la ciudad de México, han construido 

dos nuevos “centros” diferenciados claramente ya que, esto hace justamente 

referencia a las diferencias étnicas que han sido trasladadas desde China y que 

marcan la pauta de la interacción que se da entre ellos. Por otro lado estas 

diferencias de clase que surgen de las redes transnacionales que son capaces .de 

establecer y mantener, además de su influencia en las diversas formas en las que 

la población local, habitan y construyen la ciudad similar a su región natal. 

El objetivo del último capítulo, muestran a través de imaginarios y discursos, 

la forma en la que el Estado mexicano de las primeras décadas del siglo XX, 

manipuló ideológicamente las diferencias entre los chinos y mexicanos para 

justificar su proyecto nacional, y la manera en la que esto ha incidido en nuestra 

actual representación de lo chino y así  mismo, explica cómo y a partir de que 

elementos se construye una parte de la China de la diáspora. La China imaginaria 

de la ciudad de México, constituye una nueva manera de descubrirse como 

chinos, en la que los descendientes también experimentan ser parte de la otredad. 



 

 

Estos temas son brevemente abordados antes de concluir con una reflexión 

acerca del posible rumbo que tomará la vida china en la  ciudad.   

Mas allá de las fronteras: Los chinos en la ciudad de México, formó parte de 

un proyecto de Antropología Urbana y tuvo como objetivo, conocer la ciudad a 

través de los imaginarios. Aunque esta investigación duró sólo dos años, en el 

texto se incorporan  experiencias de la vida china en la ciudad.  

(1999) Gallegos Hernández, Claudia.”Antecedentes y trascendencia de la 

migración china a la zona del pacifico Norte mexicano”, En Millán Alarid, 

Octavio (coordinador). La crisis asiática y Sinaloa, UAS, UACJ. pp. 244-256. 

 Sinaloa es y ha sido un espacio  importante en cuanto a recepción de 

inmigrantes chinos, al menos eso lo demuestran los estudios de ese estado que 

han sido diversos y la mayor parte dedicados a esta comunidad.  

 Este texto incluye una serie de artículos dedicados en general a las 

comunidades asiáticas en México como lo es la japonesa y la china, del cual dos 

capítulos son analizados para efectos de esta investigación. 

 Claudia Hernández, señala la llegada de estos migrantes con ayuda de 

cuatro grupos que ayudaron en el arribo al país de destino. Este aporte es 

significativo, puesto que en opinión de ella, el estudio detallado de las actividades 

de este grupo complementaría más la historia del tema. 

Además de señalar factores de expulsión y atracción que coinciden con las 

demás investigaciones, explica el papel preponderante en el desarrollo agrícola e 

industrial del estado. 



 

 

(1999). Qui Zazueta, Sofía Juana. “Algunos hechos y vicisitudes que 

vivió nuestro querido Padre Federico Juan Qui de ascendencia china) por 

tierras de México”. En Ibíd. pp. 257-260 

En el segundo apartado, la autora narra el viaje de su padre (Federico Juan 

Qui) desde China y los sucesos vividos por este mismo. Aunque es una 

reconstrucción no propiamente histórica, es importante observar el proceso de 

adaptación del personaje  en Culiacán y su actividad política incluso. Por tanto, la 

importancia de las historias de vida sirve para puntualizar más la vida de los 

integrantes tanto  individual como colectiva porque hay que observarlos desde una 

visión mas social y cultural.49 En el caso  del sur de Norteamérica por ejemplo, se 

ubicaron como saltimbanquis o cirqueros en general. Esta parte no se ha 

reconstruido quizá por las características de la propia empresa que no permiten su 

ubicación y estudio científico. 

(2000) Botana Montenegro, Evelia. “Cuentos chinos, o de como pasaron 

los hijos del celeste imperio a jíjos del Máiz”. En Gómez Izquierdo, José 

Jorge (coord.) Desacatos. S/N. Revista Cuatrimestral, México, CIESAS. 

Pp.193-195. 

 Ciertos atributos -como el de la inasimilidad- otorgados a los chinos  en 

México por parte de la visión occidental, es el comentario que antecede al análisis 

                                                
49 En este sentido se concuerda con el historiador José Luís Chong En una cita referente a este 
aspecto. “caracterizada como nueva historia cultural de lo social [….] es la reivindicación de una 
historia social diferente, enfocada a reconstruir, de nueva cuenta, la compleja dialéctica entre 
individuo y estructura, o entre agentes sociales sea individuales o colectivos y sus contextos 
sociales globales. Apud. José Luís Chong. “Hijo de un país poderoso” la inmigración china a 
América. México, UNAM. FFyL. 1ª edición. 2006 p 15   



 

 

de la obra y contrariado por la autora, pues mediante el análisis del documental 

realizado por Luciana Kaplan “cuentos chinos”, ella muestra el proceso de 

aculturación de este grupo así como “los descendientes con estigma de ser 

diferentes”  

 En algunas escenas muestran la comunicación entre los mexicanos y los 

chinos, el ejemplo precisamente eran los cafés, sobre todo en el de la calle de 

Dolores, comunidad china del DF. La autora concluye en que la película es una 

propuesta de aceptar “la dualidad de pertenecer a dos culturas sin juzgarlas y la 

de adaptar la cultura china en México” 

(2000)  Velázquez Morales, Catalina. “Sujeción administrativa de Baja 

California al proyecto nacional, 1915-1952”, en Velázquez Morales, Catalina. 

(Coordinadora) Baja California un presente con historia. México. Universidad 

Autónoma de Baja California. V. II  

  Como coordinadora de esta producción, la autora trata de demostrar que 

en ese periodo se crearon mecanismos administrativos por medio de los cuales  el 

gobierno federal pretendió controlar el desarrollo económico de la región. Esto no 

fue posible porque la zona fronteriza de Baja California tuvo su propia dinámica de 

crecimiento. Por otro lado en el ámbito regional, las incipientes actividades se 

identifican y definen así mismos  como residentes que enfrentan  las mismas  

carencias regionales , lo que a su vez diferencia  y caracteriza  como parte de un 

proyecto  de nación en vía de  consolidación.50 

                                                
50 Op cit. Pp 8-10 



 

 

 A partir de la consolidación de la economía  (1915-1952), Baja California se 

integra  como una de las entidades más importantes de la región debido a dos 

factores. El primero es interno, y se trata de la identificación de la propia población 

con su región geográfica y caracterizada por el proyecto de nación estipulada por 

Esteban Cantú en los turbulentos años de la Revolución, y el segundo es externo 

y   es  un establecimiento  de mayores  controles  administrativos y políticos. 

 Con base a esta descripción, desarrolla cinco puntos del cual el que 

interesa es el de los mecanismos administrativos seguidos para el caso de los 

migrantes extranjeros como el de los chinos, japoneses y norteamericanos, pues 

reconoce que sus constantes arribos influyeron en el desarrollo económico 

característico de cada municipio de la región. 

 Durante su trabajo, se destaca que debido a la falta de registros oficiales 

no se sabe con exactitud el número real de los migrantes que ingresaron al estado 

y destino, pero ocupa el segundo lugar  en la estadística pública de  ese articulo y 

del cual fue el de mayor éxito económicamente hablando, tanto el sector campo 

como urbano 51 

 Es importante señalar que es la zona donde se conservan algunos valores  

de esta sociedad, ya que por su número se pudo afianzar su herencia cultural 

haciendo única esta zona. 

 

 

                                                
51 Pp 93-104 



 

 

(2000)  González Félix, Maricela. “empresarios y gobierno en el distrito norte 

(1902-1920)”.en Velásquez Morales, Catalina. Idem. pp. 13-61 

 El inicio de la segunda parte de estos trabajos en torno al estado, inicia con 

un análisis de las condiciones que predominaron en el distrito del mismo estado en 

las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en el aspecto de la hacienda pública 

a nivel local; la relación  con el origen  de las empresas mexicanas en el contexto  

de la primera guerra mundial, la Revolución Mexicana y el periodo de la ley seca 

que afectó a los Estados Unidos y propició en el estado una forma característica 

de desarrollo regional. 

 La autora, destaca el predominio de capital extranjero en diversas 

actividades como producto de la ley seca, aplicada en los estados  

norteamericanos  más cercanos  al estado. El objetivo, fue la acumulación primaria 

u original del capital ante las oportunidades que ofreció la región. 

 La implementación de esta ley en California, provocó que varios 

inversionistas norteamericanos decidieran evadir dicha ley, por ello, trasladaron 

sus empresas del lado mexicano, desenvolviéndose con éxito hacia 1904 y 1909. 

esas regiones en la actualidad, se llaman Mexicali y Tijuana, zonas en las que 

invirtió la Compañía mas importante del área, La Colorado Riverland Company, 

que se desarrolló en las orillas del río del mismo nombre y que poco a poco se 

hizo foco de atracción turística y de desarrollo económico . 

  En esta área, se desarrollaron obras de irrigación para el cultivo del 

algodón, crianza de ganado sobre todo el de engorda. 



 

 

 Por la falta de mano de obra para esta actividad, los mismos inversionistas 

establecieron relaciones con los inversionistas chinos para el enganche de mano 

de obra a San Fernando, Santa Clara y San Joaquín desde Hong Kong o el 

Cantón. 

 Por lo regular,. la condición de estos migrantes fue deplorable pero también,  

hay personas con algo de capital que se van a colocar como arrendadores de los 

norteamericanos y que por los créditos que negociaban con los mismos  

inversionistas, lograron afianzarse como una élite económica y política  entre 1915 

y 1920. 

 Con la integración de Mexicali como parte importante de la administración 

económica, se implementaron  nuevas leyes de administración pública, sobre todo 

con el caso de la recaudación de los impuestos .Desde 1911, Esteban Cantú,  

gobernante de Baja California buscó los métodos para obtener ingreso para su 

administración consiguiéndolo por medio de la implantación de impuestos directos  

y aduanales y de los relacionados con las concesiones mas las leyes federales. 

 Estos impuestos que se implementaron a un 100%, afectaron a los chinos 

ya que había cláusulas relacionadas con negocios particularmente, como  el 

mercado del opio, importación y exportación, de patentes y la renta de la tierra. 

Es importante resaltar que después de la contribución fiscal norteamericana al 

estado, la china fue la más importante en cuanto a ingresos por impuesto 

respecta. 

 Sin embargo, a pesar de que el centro es la política de Esteban Cantú  en 

el estado. Se concluye que la migración China en aquella región  fue una de las 



 

 

vías más importantes de desarrollo y éxito económico de Mexicali. El  

hostigamiento por medio del alto cobro de impuestos fue clave del enrique 

cimiento de la elite de la región. 

 (2001) Lee Chou, Diego. “Los chinos en México (1876-1931)”.En Cuadernos 

americanos. No. 19 pp. 73-45. 

 El escritor revela algunos antecedentes que datan del periodo colonial en 

que hay presencia china en México, incluso de una  comunidad china en este país. 

Estos migrantes llegan a La Nueva España a causa de las  masacres en Filipinas 

a  manos de los españoles.  

 Propiamente los migrantes chinos (del sur de China) llegan a México desde 

1864 para establecerse en los Estados Unidos pero también en algunos estados 

de la República Mexicana. 

 Entre 1902 y 1921, la migración alcanza su punto mas álgido en virtud de  

la firma de los tratados con China para permitir el libre tránsito de chinos  

concentrándose en los estados de Sonora y Sinaloa principalmente logrando 

frenar en 1915, la conformación de dos empresas poderosas con casi 200 

sucursales en estos estados. 

 El aporte mas importante del escritor, fue que a pesar de que el periodo de 

la Revolución Mexicana complicó el desarrollo  de los chinos en México (inclusive 

la expulsión de varios), ayudó al crecimiento de pequeños comercios, pues el 

papel neutral de los chinos y sus relaciones con los países europeos permitió que 

mediaran comercialmente con México. El caso de Sonora durante la primera 



 

 

guerra mundial fue un ejemplo de ello, pues  alemanes, italianos y españoles (ya 

con negocios establecidos) salieron del país. El  lugar, que f 

ue ocupado por chinos. 

 (2001). Romero Estrada, Francisco. “Factores que provocaron las 

migraciones de Chinos, Japoneses y coreanos hacia México en los siglos 

XIX y XX. Un estudio Comparativo”, En Revista de ciencias Sociales. México, 

No.  90-91, pp. 141-153. 

 En este articulo, trata de observar  los procesos migratorios como  parte de 

una dinámica social, que está influida por  fenómenos políticos, psicosociales, 

económicos ,culturales; demográficos  y estructurales , viendo a este fenómeno 

como  una confluencia de intereses tanto individuales y sociales , por ello  su 

investigación, compara los factores que provocaron  estas migraciones. 

 La investigación, se fundamenta  en textos de autores  especialistas  en el 

tema de las migraciones asiáticas en México en estos periodos. Establece que los 

principales factores de atracción de los migrantes asiáticos  a México fueron las 

políticas migratorias del periodo porfiriano  (1876 -1880 y 1884 -1911), y que estos 

grupos que llegaron a México se desarrollaron en distintas fases y etapas, ligadas 

a las causas internas del lugar de origen mencionadas en obras anteriores 

Los primeros emigrantes compartieron los siguientes aspectos: la edad, 

motivaciones, ascenso social y buscar una mejor condición de vida. La mayoría de 

estos fueron del sexo masculino, jóvenes, y en menor cantidad mujeres y niños; 

agentes que favorecieron la adaptación temprana de éstos a la sociedad mexicana 

ligándola no solo a la  actividad económica y cultural, sino a la vida familiar, en los 



 

 

diversos lugares que se establecieron según las diferentes generaciones desde 

finales del siglo XIX y el siglo XX. 

Las etapas establecidas, surgieron a partir de la creación del censo de 

1895, en el cual se registran legalmente los inmigrantes y por otro, las diversas 

causas o factores de su venida. Para los chinos, establece la época  de la fiebre 

del oro, lo que provocó la salida de estos migrantes Cantoneses, quienes 

instalaron como mano de obra barata con un salario muy bajo, lo que provocó en 

otros inmigrantes de la misma condición laboral serios problemas que culminaron 

con su expulsión y migración a México. 

 Por Tratado de Amistad directo con el gobierno Chino, el objetivo de esta 

población era la de poblar y desarrollar económicamente las zonas del norte de 

México. Estos se establecieron en Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Yucatán, en las 

zonas tabacaleras de Tabasco y el Distrito Federal. Las causas internas son 

exactamente las mismas señaladas por Hung Hui. 

En cuanto a actividades, menciona que se dedicaron a el cultivo de algodón 

(Mexicali), en el henequén (Yucatán), en las líneas férreas de Baja California, 

Sonora y Yucatán y en restaurantes, cultivo de hortalizas, tiendas de abarrotes, 

lavanderías y comercio(mercerías) en Torreón, Mazatlán, Mexicali, Tampico y 

Chihuahua.  

Además, anota que los chinos a pesar de que se les ha visto como 

gregarios, han conservado su identidad y han aportado a la cultura mexicana, sus 

costumbres y arte culinario, mezclándose con mujeres mexicanas hasta conformar 

una colonia en el Distrito Federal. Sin embargo, no profundiza en este aspecto. 



 

 

Pero es básico para entender la dinámica de los movimientos migratorios  de los 

chinos en México y de otras comunidades de origen asiático. 

(2002) Carmona Arcos, Claudia Patricia. La prensa nacional frente a la 

población china de México en la coyuntura de 1931. Tesis de Maestría en 

Historia contemporánea y moderna de México. Instituto Mora. México, pp.146  

 Concuerda al igual que muchas investigaciones de carácter cultural, que las 

comunidades extranjeras en algunos aspectos se han integrado a la cultura 

mexicana y también viceversa lo que hace a México una nación de carácter 

pluricultural.52 

 Sin embargo, señala que a pesar de estar integrados en muchas ocasiones 

a algunos se les admira, pero a otros se les odia  como el caso de los chinos que 

durante los años veinte del siglo XX, ocuparon el segundo lugar como grupo 

extranjero en México después de los españoles. Sin embargo este grupo, fue 

factor clave en el desarrollo de algunos estados, sobre todo los del norte de 

acuerdo al análisis historiográfico que presenta en otros apartados. 

 El año de 1931, es clave en el trabajo porque con el ascenso de los 

gobiernos sonorenses, el apoyo del gobierno central y de los principales diarios 

del país, los antichinos justificaron la persecución y expulsión de chinos que 

culminó en el año señalado. En este mismo año, la comunidad china pudo ser 

“impunemente excluida de varios sitios del país y particularmente del estado de 

Sonora”.53 

                                                
52 Op. Cit. P. 1  
53 Op.Cit. p. 15 



 

 

 El auge del nacionalismo a nivel mundial, el racismo y la xenofobia 

acentuada a causa de una crisis económica que generó la primera guerra mundial 

y la gran depresión fueron factores decisivos en el desarrollo de las campañas 

antichinas y su expulsión que alcanzó su clímax en el año de 1931, producto a su 

vez de las campañas nacionalistas que el gobierno lanzó para mejorar las 

condiciones de crisis y que fue aprovechada por los xenófobos del periodo. 

 Esta justificación se propagó gracias a un medio de comunicación de la 

época, la prensa que recogió la opinión de algunos racistas que se habían 

construido años atrás. 

 En este sentido, el objeto de la autora es analizar la información que la 

prensa capitalina publicó acerca de los inmigrantes durante 1931 con lo que 

demuestra la información que produce un discurso racista y xenófobo constituido 

por mitos, prejuicios y estereotipos que respondieron a un mismo discurso en otros 

países sobre todo de Estados Unidos, Alemania y Perú. 

 Los periódicos que la autora ejemplificó para efectos del estudio, 

cumplieron una característica para ser elegidos en su trabajo, el de ser 

ampliamente leídos en todo el país, tal es el caso del Excelsior, El Universal, El 

Nacional, sin importar la posición política que guarda cada una, pero sí 

enfatizando la forma del discurso antichino de cada uno de ellos. 

 Los elementos que integran el discurso destacados por la autora con 

respecto a los periódicos, son temas como el peligro amarillo, la competencia 

desleal y la invasión amarilla que se resaltan en otras investigaciones incluidas 

como las de Macrina Rabadán Figueroa, por ejemplo.  



 

 

 En conclusión, se observa que la importancia del uso de la prensa como 

fuente de reconstrucción histórica de la comunidad china  es básico aunque hay 

que ser críticos al usarlas pues dicha hemerografía es una difusora de ideas, en 

este caso políticas lo que haría complejo trabajos de otros objetivos. Finalmente, 

el apoyo del gobierno central y de la prensa formaron un frente común para 

justificar actividades de líderes antichinos y todavía se agudizó cuando subieron a 

la presidencia Plutarco Elías Calles y su hijo Rodolfo Elías como gobernante. 

(2002) CONACULTA. China en las Californias. México. CONACULTA y CUT 

(centro cultural de Tijuana). pp. 126. 

 Es necesario enfatizar la importancia de la historia regional en relación con 

la nacional, muestra de ello es este libro que presenta el centro de cultura de Baja 

California al presentar varios simposiums con motivo de sus aniversarios. En estos 

años correspondió destacar, analizar y difundir las aportaciones de la comunidad 

china en esta área. Pero sobre todo por que son parte de la identidad cultural que 

la caracteriza.  

 En este texto colaboraron a consideración de la editorial, los especialistas 

más importantes del tema, de los cuales se mencionan a continuación los rasgos 

más sobresalientes. 

Hu De Hart, Evelyn. “Los chinos del norte de México (1875-1930): la 

formación de una pequeña burguesía regional”, en Idem Pp.11-44. 

 En cuanto a inmigración el norte de México, a reflexión de la investigadora, 

lleva la misma lógica que señala en sus anteriores trabajos para el caso 

sonorense, razones de migración, lugar  de procedencia, etc. Lo que hace de este 



 

 

trabajo una introducción a la historia de los chinos en su comunidad. Se incluyen 

estadísticas de cada uno de los estados del norte con los censos que registraron 

presencia de chinos en los años que marca el título de la ponencia. 

Preciado Llamas, Juan. “Los chinos en el sur de la península de de Baja 

California (1876-1933)”. Idem  pp. 45-70 

 En cuanto a producción historiográfica, muy pocas veces figura Baja 

California Sur como parte del proceso de la historia mexicana, y en lo que 

respecta a este tema es realmente mínima. Pero este autor  reconstruye buena 

parte de este grupo  en esa zona. 

 A diferencia de otros estados, el autor enfatiza que es y ha sido el lugar que  

ha  tenido interacción y contacto con otras nacionalidades desde la época colonial. 

Propone investigar más sobre el territorio sureño. 

  Si bien llegaron  por las mismas causas, mostraron una misma estructura 

de organización. Por las características de la península, se indican dos caras de 

su desarrollo económico. Por un lado, el partido sur como los municipios de San 

Antonio y La Paz  con un número pequeño de chinos pero integrados como 

empresarios, en la curtidumbre de pieles y elaboración de calzado principalmente. 

Un ejemplo de ello es el caso de Ley Yuen y Hong Chong que además de ese 

negocio próspero, diversificó y produjo cuatro veces la producción de un año 

anterior (1906). El partido centro como el caso de Mulegé; donde varios cientos de 

chinos  trabajaron como obreros en las minas de El Boleo  en pésimas 

condiciones de trabajo, la mayor parte del contingente (cerca de 1500) murieron, 

quedando 255 según el censo del estado. 



 

 

 Hacia 1932, la población de esta nacionalidad siguió llegando pero sobre 

todo de otros estados a consecuencia de las campañas antichinas y la crisis de 

1929 que afectó también a la zona, lo que provocó sentimientos racistas. 

 A pesar de estas campañas de expulsión, hubo chinos que intentaron 

quedarse en Baja California y que pagaron con sudor en la minería en beneficio  al 

capital extranjero. Pero su mas grande contribución de esta provincia fue la 

tolerancia con los asiáticos, por eso sigue manteniendo mucho mas que con otros 

países un contacto con ellos y su patria, ya que se avizoraban para el estado  

esperanzas de desarrollo. 

 González Félix, Maricela. “Los Inmigrantes Chinos y la Hacienda Publica 

(1910-1920)”. En Idem. pp. 71-104. 

 La hacienda pública es un tema que se aborda a fondo en la historia de 

Baja California por esta misma autora. En este trabajo, destaca la importancia de 

la compañía norteamericana Colorado River Land en la atracción de grupos chinos 

para la explotación de algodón en el delta del río Colorado hacia 1906, cuando se 

terminaron los contratos estos grupos se integraron a las sociedades mercantiles 

que se especializaron en los fumadores de opio y otros  oficios y que fueron 

combatidos a la llegada de Esteban Cantú para centralizar la hacienda pública, en 

la que destacan los impuestos aduanales al capital y trabajo extranjero en el 

contexto de la formación de un mercado interno; así como concesiones a  algunos 

grupos de extranjeros, ingreso que sirvió de base para el cobro de otros y 

recaudación de los mismos para el erario, contribuyeron a la consolidación de este 

distrito.  



 

 

 (2002) Salazar Anaya, Delia. “Extraños en la ciudad. Un acercamiento a la 

inmigración internacional a la ciudad de México, en los censos de 1890, 

1895,1900 y 1910”. En Salazar Anaya, Delia (coord.).Imágenes de los 

inmigrantes en la ciudad de México México, INAH, CONACULTA, Plaza y 

Valdez pp. 227-250. 

 El estudio de carácter cuantitativo, describe los diversos orígenes de los 

inmigrantes en lo que en esos años fue la Ciudad de México, destacando la 

población proveniente de Europa occidental, a partir de los censos promovidos por 

el estado entre 1890 y 1910. Sin embargo, dedica estadísticamente la figuración 

de chinos a partir de 1890 y 1910, habitando el cuartel mayor número 11. Se trata 

de una pequeña población, que en 1910 llega a contar con 116 individuos.  

 Esta pequeña información da pauta para que se inicien estudios propios a 

esta comunidad ya que años más tarde tiene mayor presencia en este lugar, 

además de que  ha sido superfluamente revisada. 

(2003) Reñique,Gerardo. “Región, raza y nación en  el antichinismo 

sonorense. Cultura regional  y mestizaje en el México posrevolucionario”.En 

Grageda Bustamante, Aaron (coordinador). Seis expulsiones  y un adiós 

.Despojos  y exclusiones  en Sonora. México, Plaza y Valdéz. Pp. 231-291   

 El conjunto de  obras reunidas en este libro, es un acercamiento regional 

que contribuye a la comprensión de la identidad política analizada desde los 

puntos de crisis y cambio social. Estos trabajos, tienen como eje temático 

puntualizar las modalidades en las que el  Estado, en el nuevo orden imperante se 

convirtió en perseguidor, agresivo y violento.  



 

 

 En esa  línea, Gerardo Reñique se centra en las formas, móviles, recursos y 

los discursos en Sonora. A partir del Plan de Agua Prieta, los gobiernos 

sonorenses  buscaron un “hombre tipo”, que obedeciera al nuevo gobierno, y, por 

consecuencia al proyecto nacional, el chino, fue el personaje mas representativo 

para conseguir esos objetivos imaginado a este personaje contrario a la idolología 

imperante. 

  La construcción del chino como enemigo de la raza, degenerador de las 

prácticas de socialidad y demás prejuicios que se mencionan a lo largo del trabajo, 

tendieron a justificar por parte del estado el despojo y la humillación de la que 

fueron objeto. 

 La hipótesis que da razón del odio contra los chinos y en las que los 

trabajos anteriores han concluido, ha sido no por estrategias ideológicas y la 

competencia económica usadas por los políticos para ganar adeptos a la 

revolución, sino condiciones, como el desequilibrio genérico ante la ausencia de 

varones; debido al proceso migratorio a Estados Unidos. Se suma a ellos la 

“proclive honorabilidad” de la mujer sonorense, al establecer los lazos con los 

chinos, representando una sombra a la hombría de sus varones mexicanos, 

misma que se reafirmó cuando se declararon ganadores y triunfadores de la 

revolución con la ascensión de Plutarco Elías Calles. A partir de él, las campañas 

antichinas se consolidaron como parte de identidad nacional.  

 Uno de los aportes mas importantes que al autor hace, es la respuesta que 

ofrece entorno al porqué se desataron los movimientos con mayor turbulencia en 

el estado y es el hecho de que en Sonora “los intereses comunes y las 



 

 

interacciones colectivas permitieron la creación de lazos de identidad no material 

entre los sonorenses, éstos, se marcaron por un tradición de violencia social, que 

tomó forma a través de los usos y costumbres forjados en la lucha en contra de los 

recurrentes levantamientos indígenas, las incursiones de los filibusteros y el 

intervencionismo del Estado central, así como las experiencias laborales y 

empresariales en los Estados Unidos y en general las relaciones a través de la 

línea fronteriza”.54 

(2004). Puig Llano, Juan Mauricio. “La matanza de chinos en Torreón”. 

En suplemento semanal  de la Jornada, México,  

Se trata de una pequeña reseña que sigue el mismo objetivo de su obra 

original .Solo comenta entre los rasgos mas importantes, a una comunidad que no 

convivía con la población receptora, además de narrar rápidamente el suceso de 

la matanza, el censo y la demanda, asesorados por los Estados Unidos por tres 

millones cien mil en Oro Mexicano. 

(2004)  Yankelevich, Pablo. “Extranjeros  indeseables  en México. Una 

aproximación  cuantitativa  a la aplicación del articulo 33 constitucional”, en  

Historia mexicana. Vol. LIII: 3. pp. 693-743    

  El discurso nacionalista mencionado por Jorge Gómez Izquierdo es 

ejemplificado en el trabajo de Pablo Yankelevich quien analiza la consolidación de 

éste en la asamblea constituyente de 1917, con el objetivo de proteger los 

intereses de las élites nacionales norteñas. 

                                                
54 Pp 234-237 



 

 

 En este caso, la aplicación del artículo 33 constitucional, encuentra su 

máxima expresión en la visión antes expresada. Este artículo, expresa en forma 

general cómo “ la máxima restricción que enfrenta un extranjero en territorio 

mexicano, al conceder al titular del poder ejecutivo la facultad para expulsar sin 

necesidad de juicio previo, a cualquier extranjero cuya presencia sea juzgada 

como inconveniente”.  

Hay que recordar que al entrar un emigrante a territorio nacional se le 

concedieron los mismos derechos que a un mexicano, en este sentido, en los 

años siguientes a la Revolución Mexicana, el mismo artículo fue una de las 

herramientas mas importantes para deportar a cualquier extranjero considerado 

como “indeseable”, entre los cuales se encuentran los chinos. 

 A pesar de que es complejo encontrar  un itinerario  de las  denuncias  de 

aplicación del articulo 33 constitucional, inspirado en la obra  de Gilberto Loyo “la 

política demográfica de  México”, elabora  un análisis de  las personas a las que 

se  le aplicó dicho artículo, aunque no  se ubican los nombres; el número es 

considerable. 

 Mil 185 personas son las cifras arrojadas por dicho texto,  que pertenecen a 

45 nacionalidades extranjeras en las que  destacan en mayor porcentaje chinos. 

Un 64% corresponde a revocaciones,  y un 19% a expulsiones entre los años  

1911 y 1940; periodo presidencial de Plutarco Elías Calles. 

 Respecto a los perfiles ocupacionales de los extranjeros chinos, el autor 

resalta que el 14.5 de esa población se dedicó al comercio, seguidas de 

actividades delictuosas por lo que difiere de otros enfoques revisados en otros 



 

 

estudios. Igualmente, concibe el origen de la expulsión de ellos como producto de 

cuestiones políticas, aunque no señala los casos concretos que pudieren aclarar el 

aspecto que menciona. 

 (2005) Velázquez Morales, Catalina. “diferencias políticas entre los 

inmigrantes chinos del noroeste de México (1920 –1930) el caso de 

Francisco L. Yuen.” En historia mexicana. Vol. LV,  Num. 2.  , México , 

COLMEX . pp. 461-512.  

 Lejos de considerar a la población china como una sociedad homogénea, 

se debe observar a estos mismos, como un grupo diverso en cuanto a ideología, 

al menos así lo sustenta la Dra. Catalina Velásquez en el  caso Francisco L. Yuen, 

personaje importante de la comunidad china en el norte de México por sus 

relaciones de tipo económico y político con grupos norteños que en este periodo, 

ocuparon partes importantes de las gobernaturas de los estados como el caso de 

Sonora. 

 El estudiar desde esta perspectiva a la inmigración, se abre una nueva 

forma de visualizar el fenómeno chino ya que, al revisar las posiciones políticas de  

esta comunidad étnica en su propio interior, hace una diferencia considerable 

respecto a los estudios anteriores.55 

 El punto de partida inicia con una pequeña descripción de este personaje 

quien fue un hombre de negocios, presidente del partido nacional chino 

(Guomindang), a favor de la unificación china a manos de Sun Yat – Sen; además 

                                                
55 Catalina Velázquez. Op.cit. p 461-462  



 

 

de no reconocer los privilegios de potencias extranjeras en ese país. La Chee 

Kung Tong por el contrario, estuvo en pro de la monarquía y de dichas 

preferencias.56 

 Inmigrantes como el caso de este personaje, pertenecieron a una de estas 

filiaciones presentes en el país. Sin embargo, a pesar de esas diferencias que 

causaron conflictos violentos en México, debido a la misma diferencia ideológica  

política sobre China, se congregaron en la Unión Fraternal China, organización 

dedicada a proteger a los chinos independientemente de su filiación política o 

religiosa. Lee Yuen, fue el director de esta organización.57 

(Diciembre 15 de  2005.) http://www.sre.gob.mx/hongkong/bil_htm. 

Lic. Meza Estrada, Antonio. La colonia china en Mexicali Baja California.  

La pagina web, analiza el surgimiento de Mexicali ligado fundamentalmente 

a  una economía de enclave en las primeras décadas del siglo XX, producto de la 

inversión de capital y la apertura del cultivo a los inmigrantes, en la que la mano 

de obra china cobra una importancia en esta región. 

Los chinos, básicamente se desarrollaron en la pizca de algodón 

convirtiéndose algunos, en arrendadores de compañías primero norteamericanas 

y posteriormente chinas.  

                                                
56 El partido Guomindang tuvo sus orígenes en el sur de China, Cantón (Guandong). La Che Kung 
Tong en el norte en Pekín, principalmente, Velázquez Morales Op.cit p463 
57 Esta Organización entre otras actividades se ocupaba de los trámites correspondientes a la 
entrada y salida de chinos a México, además de colocarlos en trabajo en la misma comunidad o en 
la que habitaban sus familiares si era el caso. Velázquez Id. P 471 



 

 

Difiere de la difícil asimilación del chino a la sociedad receptora, mostrando 

que al término de la jornada laboral, todos se reunían en el centro para realizar 

actividades propias de ellos, como la asistencia a la ópera, escuchar música y 

hasta la venta de atole identificándola como una verdadera China, así como las 

acciones emprendidas para el desarrollo de la región, como la donación de 

recursos para la fundación del primer hospital. Sin embargo comenta las 

campañas emprendidas en contra de ellos. 

A pesar de ello, para 1921 la inmigración china fue masiva, localizándose 

32 localidades o rancherías con 1442 chinos aproximadamente; trabajando como 

peones o arrendatarios .Sus centros mas importantes fueron y son “la Chinesca” y 

“Montalbán”, este último, en el lecho del río Nuevo ,en la cual los chinos se han 

transculturado y perdido partes originales de sus costumbres . 

Esta zona también llamada el imperio asiático del delta del Colorado 

trasmitió parte de sus tradiciones a los mexicanos, uno de ellos es el culto a los 

muertos, así como los rituales y de la tradicional ceremonia del año nuevo. 

La ultima oleada de migración china a esta región (en tiempos de Manuel 

Ávila Camacho) difiere de la anterior, pues los que llegan se caracterizan la 

mayoría por ser profesionistas educados aquí, o en China como el caso de 

Gerardo Ayllón, reconocido Acuarelista oriental que desarrolló una escuela en 

México inscrita dentro del taoísmo. Este fue el resultado de la preocupación de sus 

padres por adaptarse  a la sociedad mexicana, además de aprender español, 

chino e inglés como en el caso de la comunidad de Calexico California, contacto 



 

 

con la unión americana. De este modo, la comunidad es importante hoy en día en  

la localidad. 

(16 de Diciembre de 2005) 

http://www.uabc.mx/historicas/Revista/VolI/Numero2018/Contenido/

Tresmigraciones.htm. Velázquez Morales, Catalina. “Tres migraciones 

chinas en Baja California (1899-1945)”. 

 Se periodiza la llegada de los inmigrantes chinos a partir de la firma de los 

tratados desiguales, y las políticas manchúes que culminaron en la migración de 

este grupo. La primera etapa (1899-1920), se caracteriza por la llegada tanto de 

campesinos como agricultores. Los primeros, fueron fuerza de trabajo general, es 

decir, participaban tanto en la construcción de ferrocarril como el de Tijuana-

Tecate y pizca de algodón; también se ubicaron como arrendatarios de tierras. 

 Los segundos, fueron cultivadores de legumbres y vendedores ambulantes, 

o  bien como abastecedores de abarrotes que se lograron conformar ya para 1920 

como empresas dedicadas a la compraventa de lotes. La segunda oleada (1921-

1930), se caracterizó por la llegada de chinos de Sinaloa y Sonora, dedicados al 

comercio y la pequeña industria, que lograron consolidarse por medio de los lazos 

de las compañías de estados mencionados; además de la de San Francisco, que 

consolidaron bancos para satisfacer las necesidades de los agricultores.  

El tercer grupo (1931-1945), para la opinión de la autora la mas difícil de 

caracterizar, debido a que muchos de estos chinos evadieron impuestos y 



 

 

cambiaron sus nombres al momento solicitar su nacionalización, se conforman los 

matrimonios con mexicanas, además de reorganizar sus actividades económicas 

de ser campesinas a urbanas. 

(Febrero 03 de 2006.) 

http://www.soconusco.com/soco/inmi/china.html. Lic. Martínez 

Samuano, Víctor Manuel. El Soconusco y la Inmigración China.  

. En torno a este tema se ha escrito muy poco en palabras del propio autor, 

así que se dedica a dar una pequeña reseña de este grupo traído aquí por el 

proyecto porfiriano para destinarlos a la zona cafetalera de esa región  hacia 1897, 

que se establece en Santiago Escuintla, de la que llegan no solo de China sino de 

Panamá, Perú y San Francisco California. Posteriormente, se establecieron en 

Tapachula y Salina Cruz, conformándose las colonias de Cintalapa, Huixtla Cd. 

Hidalgo; Cacahuatan, Pijijiapan y Tonalá. 

 Sobre la estructura económica este grupo, subraya primordialmente a los 

agricultores de café, trabajadores en el ferrocarril, y los comerciantes, que con el 

tiempo monopolizaron la venta de abarrotes. 

 A pesar del descontento surgido en el zona y en consecuencia el 

surgimiento de las campañas antichinas, los chinos se integran. Como ejemplo 

sobresalen los apellidos y la comida, además de aportar capital en infraestructura 

como parques infantiles, el palacio municipal, construcción de mercados, etc. 

 

http://www.soconusco.com/soco/inmi/china.html


 

 

(Febrero 03 de 2006.) 

http://www.uabcs.mx/doctos/seminariohr/la_poblacion_china_en_sud

california_Juan_Preciado.htm. Preciado Llamas, Julio. La población 

China en Sudcalifornia en el primer  tercio del Siglo XX. 

 La población de Baja California Sur, ha sido el resultado de la interacción y 

arraigamiento de diferentes nacionalidades que aparecen marcadamente hacia 

fines del siglo XIX y XX. Entre ellas, la china ocupa un lugar central. 

 Esta población llegó mucho más tarde, con respecto a otros estados. Sus 

comunidades mas importantes son la de La Paz, caracterizada por migración de 

Sinaloa, Guaymas y Mexicali; y la de Santa Rosalía migración que llega de China 

vía Pacifico, dedicándose a la actividad minera por poco tiempo para encargarse 

del comercio, favoreciendo con sus precios a consumidores de bajos recursos, 

representando una verdadera competencia para la clase pudiente del área.   

 Esta comunidad, se preservó gracias a la aceptación de la población, sobre 

todo de la de bajos recursos, ya que la logró abastecer de productos básicos de 

consumo, además de que inicia sus labores no como campesino, sino como 

profesor que contribuyó a la tolerancia del inmigrante. El día de hoy, se mantiene 

una ruta abierta con el oriente por medio del Pacífico donde  se avizora un 

desarrollo económico para la región. 

 

http://www.uabcs.mx/doctos/seminariohr/la_poblacion_china_en_sudcalifornia_Juan_Preciado.htm
http://www.uabcs.mx/doctos/seminariohr/la_poblacion_china_en_sudcalifornia_Juan_Preciado.htm


 

 

(2006). Chong, José Luís. “Hijo de un país poderoso” la inmigración china a  

América 1850-1950. México, UNAM. 1ª edición. 185 Págs. 

  Cien años de inmigración china México, son narradas por José Luís Chong, 

hijo de padre chino, miembro de la Chee Kung Tong en el D. F., la preocupación 

principal del texto fue encontrar las causas que orillaron a su padre a emigrar a 

México. Sin embargo, la falta de un archivo familiar lo obligó a narrar mediante la 

inmigración de chinos a América la historia de su padre, enfatizando los casos de 

Cuba y Perú caracterizadas por las condiciones duras de trabajo de estos 

migrantes, y por otro el caso norteamericano del cual se enfoca al análisis del 

origen y efecto de las campañas antichinas.58  

 Respecto al caso mexicano que es el núcleo del trabajo, no difiere en los 

casos que han reconstruido otros autores. Al final de este apartado, nos revela 

que en los censos de 1940 cerca de 4856 chinos fueron censados después de las 

campañas antichinas. De este número, su padre y cuatro hermanos de este 

escritor quien aun no ubica las razones que obligaron a su padre a venir al país, 

se encuentra inscrito en el registro nacional de extranjeros esperando ser 

reconstruida su propia historia a partir de este análisis.59 

 

 

 

                                                
58 El mismo autor comenta  que  de acuerdo a Edward Thompson, es válido  escribir la historia de 
un personaje, en este caso el de su padre, en función  de la gente de su propia historia. Chong, 
Idem. pp. 14  
59 Chong, op. cit. 122-130  



 

 

2.1. Algunas apreciaciones 

 Como parte de la tesis de grado se propuso elaborar un balance 

historiográfico sobre la migración china  en México a partir del siglo XIX, 

importante pero poco abordada. A lo largo de las indagaciones y el análisis 

posterior de la bibliografía de carácter secundario, se detectaron varias razones 

fundamentales por las que el tema no se profundizaba sobre la historia de esta 

etnia. 

La primera de ellas, ha sido de una forma institucional, pues a partir de los 

años veinte con la política de consolidación nacionalista mexicana, el antichinismo 

apareció como escenario contrario a los intereses políticos de los gobiernos en 

turno. El interés de las obras primarias, ha sido este aspecto.  

El segundo tópico mas abordado se ha centrado en el factor económico –

comercial, ya que muchos de estos migrantes al asentarse en cada una de las 

regiones de la república mexicana conformaron grandes gremios de 

monopolización de algunos sectores de la producción, como el de los abarrotes 

los estados del norte de la nación. Pero también a partir de esa monopolización se 

hicieron los mayores contribuyentes de estas zonas. 

Los estudios “culturales” destacan en tercera opción. La medula de de la 

mayoría de  estos trabajos, se centra en el proceso de la aculturación de este 

grupo al país y que no han logrado hacer un acercamiento real de esta etnia así 

como de sus dinámicas poblacionales al llegar a este país.  



 

 

En fin, a estos inmigrantes se les centra en un debate ideológico más 

amplio sobre el porfiriato, subordinándolos a desarrollos materiales, políticos y 

racistas. 

 La segunda de las razones, es la inclinación que se han tenido a los 

estudios de las simpatías y los prejuicios hacia este grupo. Este elemento bajo las 

modalidades que se presentó y en los que se ha estudiado, siguen siendo un reto 

para lograr un estudio cada vez más objetivo de la situación. 

 A las dos ideas se conjunta la poca difusión que el tema ha recibido por ser 

en apariencia una migración no muy numerosa. La investigación reside en 

recolectar esta información para lograr una explicación mucho mas objetiva del 

fenómeno y de mejor difusión. 

Una de las bases ideológicas con las que se iniciaron las primeras 

investigaciones de migración china, fue el hecho de que la segunda guerra 

mundial causara en Estados Unidos hacia los años sesenta del siglo XX así como 

en la misma Europa occidental ,un trastocamiento social a nivel popular que no 

tenían participación política y que por ende no se tomaban en cuenta 

En el caso de México sucede algo familiar, pero a partir de los años 

cuarenta del siglo XX, con la consolidación del estado nacional, la renovación de 

la historia francesa, permite plantear en México temas en relación a las minorías 

étnicas no indígenas. La pauta es iniciada por Moisés González Navarro en la 

“historia moderna de México” donde los chinos al igual que otros migrantes son 

vistos como parte del proceso tecnológico- material del porfiriato. 



 

 

Entre los años setenta y ochenta prácticamente, se observan estudios que 

resaltan a la migración china como parte de los conflictos político -diplomáticos así 

como el económico- comercial y/o con ambas perspectivas incluidas. Estas 

investigaciones concluyen en que la migración china es un problema para México 

puesto que la mayoría de los monopolizó diversas actividades económicas a nivel 

regional que incluso generó entre bandos de la misma etnia serios conflictos. 

 Entre los ochenta y noventa se detecta en las fuentes una inclinación a los 

procesos de xenofobia y xenofilia. Muchos de  los ensayos tienen como corolario 

de sus hipótesis la política de población implementada por Porfirio Díaz lo que 

despertó serias polémicas sobre los meritos y/o desventajas de traer la migración 

a este país.  

Otras temáticas que se trabajaron bajo esta línea son las implicaciones de 

este discurso en los años subsiguientes a la revolución como la aparición de los 

discursos anti chinos, que enarbolaron la consolidación del nacionalismo 

mexicano. A esta índole de trabajos pertenecen José Jorge Gómez Izquierdo y 

Juan Mauricio Puig Llano y Catalina Velázquez Morales autores centrados en 

casos de los estados del norte, donde  hubo una mayor presencia china. 

En los años noventa y dos mil se han observado algunas permanencias 

pero con cambios sustanciales. Si bien muchas de estas investigaciones se 

entrecruzan con los enfoques ya antes explicados, con las corrientes de la historia 

regional, cultural y de la postmodernidad así como de otras disciplinas como la 

antropología social ,las teorías sobre la migración china se han enriquecido mas. 



 

 

Con respecto a la historia regional, trabajos como los de Macrina Rabadán 

Figueroa, demuestran el grado de inserción económica y cultural de esta 

población a la sociedad mexicana logrando coexistir con ella, contrario al lo que el 

discurso porfirista sostenía, para ello el discurso periodístico fue un excelente 

auxiliar. 

Rossana Reyes desde la perspectiva antropológica regional, muestra el 

grado de aculturación de los chinos en Chiapas y a pesar de que las campañas 

antichinas influyeron en expulsar los chinos, estos lograron cohabitar incluso con 

indígenas del área. 

El campo de la historia cultural aunque ampliamente discutido, en general 

extiende los estudios a un vasto y complejo análisis del tema. La historia cultural 

Implica estudiar “practicas”, definidas como comportamientos, actitudes, 

estrategias, tácticas como elementos clave para el desarrollo de una historia 

desde abajo.60 En este sentido, se ha ubicado un trabajo de esta línea y es el de 

Catalina Velázquez, sobre las diferencias políticas entre las logias chinas a partir 

del personaje Lee Yuen personaje influyente de la comunidad del norte de México. 

Así mismo, corrientes antropológicas  han influido en la forma de estudiar a 

la migración. El ejemplo de ello, es el trabajo de Mónica Cinco Basurto que se 

ocupa de analizar la llegada de chinos en el siglo XX a México ,la reproducción de 

modelos y relaciones sociales que guardan tanto con su nación progenitora y la 

mexicana. Este, producto del desarrollo capitalista que no nadamas abrió las 

                                                
60 Burke Peter ¿ Que es  la historia cultural? .Paidós, Madrid,Barcelona,2006.p 45 



 

 

puertas al intercambio de mercancías sino  también, a elementos netamente 

culturales. A este fenómeno se le llama transnacionalidad.61 

 

¿Que estudiar de la migración china partir de estos planteamientos? ¿Qué  

alternativas teórico metodológicas se ofrecen para futuras investigaciones? 

 La historia de China ha sido poco difundida, mucho más la historia de una 

población que migró desde el siglo XIX y que forma parte de una nación 

multicultural como lo es la republica mexicana. En la actualidad, ante el 

reconocimiento de los grupos étnicos por parte del Estado, las minorías 

extranjeras recuperan terreno importante en los estudios académicos. En el caso 

de  los chinos, sujetos monolíticos, exóticos, opiómanos y otras adjudicaciones, 

producto  del eurocentrismo, hoy son analizadas como objeto de la historia. 62  

Los trabajos recolectados y descritos proporcionan muestra de ello. Sin 

embargo, faltan más investigaciones que sigan dilucidando el desarrollo histórico 

de esta comunidad. Al respecto se plantea una preocupación, ¿hacia donde es 

necesario que el historiador mire para que pueda reconstruir mas aristas de la 

migración china?. Hay algunas propuestas de investigación que pueden servirnos 

de marco teórico referencial para investigaciones posteriores. 

Hasta hace poco, en América latina se ha venido trabajando una literatura 

en reacción a los tres componentes del mestizaje en el  nuevo mundo y a la 

invisibilidad de las comunidades asiáticas en las experiencias históricas de 

                                                
61 Cárdenas  Violeta. “Postmodernismo” en  cosecha de  palabras , UACM, Mexico,2009  
62

 Toledo Beltrán  José Daniel, Asia  y África en la historia .México. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad  Iztapalapa, 1996 p 25-
48   



 

 

América. Este se debe a que estas comunidades arribaron en el momento clave 

de la consolidación de los nuevos estados nación, que plantearon y segundo, 

considerados como “razas sospechosas” por parte de las elites criollas, no eran 

parte del proyecto nacional  que se estaba llevando a cabo.63   

De acuerdo a Cecilia Baeza, hay nueva literatura que estudia a las 

migraciones orientales en los países de América latina. La autora ubica las 

monografías de las que en el caso mexicano, se encuentran en el trabajo que se 

presenta actualmente. A opinión de la autora, muchos de estos trabajos casi no 

han considerado la importancia de estas minorías para las construcciones 

nacionales latinoamericanas. 

En la revisión bibliográfica, los trabajos de Evelyn Hu - de Hart en Sonora, 

Catalina Velásquez Morales, Maricela González Félix en Baja California Norte son 

de las  pocas investigaciones representativas que resaltan la importancia de esta  

pequeña burguesía en los estados de la república mexicana. A este respecto 

Estados como el de Chiapas, Distrito Federal y otros estados de la república 

mexicana merecen esta atención. 

La diáspora china nuevo terreno de exploración histórica. 

El interés por la diáspora, despunta en las ciencias sociales desde el 

principio de la década de los años 90 en Canadá, cuando aparece la revista 

Diáspora: A journal of Transnational Studies, publicada por un armenio americano, 
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 Cecilia Baeza “Una revisión de  las historiografías nacionales  latinoamericanas”. En Historiografía. Revista de  estudios  
iberoamericanos. No. 2 Junio de 2005 .Paris Francia   



 

 

lo que constituye una muestra del tipo de ciencia social que aloja la reflexión sobre 

las diásporas. 

 A partir de esta revista, compilaciones como Theorizing Diaspora se delinea 

un campo alrededor de lo  que las editoras denominan “diáspora studies” que 

invitan al debate actual como el de la nación, migración y globalización así como 

sus implicaciones, producto del nuevo orden mundial en la actualidad.64  

Entre los nuevos tópicos de trabajo sobresalen los estudios de etnicidad, 

identidad y diáspora, así como producción cultural. Hoy en día temas trabajados 

como este, proporcionan una diversidad de perspectivas en el campo de los 

estudios diaspóricos que pueden ofrecer nuevas alternativas en cuanto a 

identidades colectivas que se han generado en las migraciones. 

Dentro de las temáticas destacadas del artículo hay propuestas 

interesantes. Una de ellas es considerar el rol crucial de la imaginación en los 

contextos desde una propuesta global pero también aplicable en otros periodos  

como la conformación de formas hibridas de las identidades enfatizando los 

ámbitos transnacionales de producción, pertenencia e intercambio cultural. Por 

ejemplo, considerar el espacio atlántico  como una unidad compleja  de análisis  

sobre la nacionalidad, la territorialidad, identidad y memoria histórica es una 

propuesta ya que permite definir la identidad marcado por la memoria, las 

prácticas familiares y religiosas comunitarias.65 Hoy en día, la historia de vida 

                                                
64

 Ignacio Irazuzta. “Mas allá de  la migración: el movimiento teórico hacia la diáspora”, en  J.Braziel  y A. Mannur . Confines, Agosto- 
Diciembre, año/vol. 1 número 002. Instituto tecnológico de  estudios superiores de monterrey (ITESM) Monterrey México  pp.  103-105 
65

 Ignacio Irazuzta Op.cit  p. 105 



 

 

como parte de estos procesos postmodernos, ha sido repensada en las ciencias 

sociales como una  técnica de “iluminación de la caverna misteriosa de lo social”.66 

 El positivismo encabezado por Augusto Comte, abogó por la aplicación de 

un “método científico natural” a las nuevas ciencias ya que estas deberías de 

buscar leyes invariantes, un orden y progreso. La técnica fue descartada.67  

Sin embargo las entrevistas, las biografías por ejemplo, son tan antiguas 

como la misma historia. Heródoto y Marco Polo son un  modelo de construcción 

histórica. Pero el uso de esta técnica hoy en día ha despertado serios debates. 

Uno de los argumentos centrales de esta discusión radica en el hecho de que el 

uso de estas fuentes es subjetiva, porque el individuo a reconstruir forma parte de 

ese contexto. 

Contrario a esta propuesta, hermeneutas como Emilio Durkheim y Michel 

Focault rompen con la idea de este tecnocratismo restaurando el análisis de los 

hechos sociales desde una perspectiva sociológica, es decir, interpretar 

objetivamente, la subjetividad de un fragmento de la historia social.68 En la 

actualidad, las ciencias sociales deben estar consientes de que nuestro objeto de 

estudio es subjetivo y que además, el que investiga describe o comprende el 

fenómeno lo hace desde una posición nada neutral. 

Queda clara la posición en cuanto usar la historia de vida como una técnica 

metodológica para reconstruir la etnicidad de las minorías étnicas en las ciencias 

sociales a pesar de los debates tan acalorados, ya que permite avanzar en el 
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 Checa, Francisco. Las migraciones a debate. De las teorías a  a las practicas sociales, Universidad de Almería , Barcelona. 2002 p9 
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 Checa. Op.cit p 351 
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conocimiento histórico cultural de nuestro objeto de estudio, un mundo simbólico , 

rico y variado en el que el ser humano se ha representado además, en las que 

plasma sus acciones, pensamientos y reacciones ante la naturaleza.69  

El uso de esta técnica en la temática, es muy novedoso y factible para 

reconstruir desde la perspectiva del chino migrante de fines del siglo XIX, su 

propia vida y percepción del mundo. Sin embargo, involucra un gran reto por la 

escases de fuentes como diarios, fotografías u otro documento directo que nos 

permita desarrollar esta labor. Durante la recolección se ubicó una serie de 

testimonios proporcionados por hijos de estos migrantes que plantean la 

necesidad de construir un proyecto bajo esta perspectiva. 

Para finalizar, este trabajo invita a partir de la recolección a diversos 

investigadores a una investigación mas amplia del fenómeno migratorio chino de 

fines del siglo XIX, la intensa búsqueda de fuentes de esta temática, el diálogo con 

otras ciencias enriqueció mucho este trabajo pero además, abrió para mi punto de 

vista más planteamientos que aunados a los ya trazados necesitan abordarse con 

el debido interés mas del que se trata aquí. 

 

 

 

 

                                                
69  Anthony Giddens   aborda esta cuestión  en el caso ingles, una nación  que ha recibido  migrantes chinos y  han logrado reproducir  

patrones  híbridos, producto de este  proceso de aculturación. Un ejemplo de este uso se ubica en la obra  de  Sheng   Cheng en 
respaldo a esta situación. Vid   Karen Birdsall y Antony Giddens. Sociología. 4ta  edición  Alianza, 2000, Madrid  España pp. 317-361 y 
Sheng   Cheng. Mi madre, Mi madre y Yo.  EOSA  ed.  México 1988 pp. 330. En el caso mexicano a hay un antología de  pequeñas 
historias de vida recopiladas en  esta tesis   que nos sedan indicios de la factibilidad desarrollar esta actividad 
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