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Resumen: Objetivo de este artículo es el estudio de la emigración de china a México desde finales 
del siglo XIX hasta la década de 1940. Se aborda la cuantificación de los emigrantes, su origen 
geográfico, los motivos que les llevaron a emigrar, así como los que les llevaron a elegir México como 
país de destino. La emigración de chinos a México en la época contemporánea se inició en 1840, 
aunque fue a partir de 1870 cuando se produjo un progresivo incremento de emigrantes. La mayoría 
de ellos eran originarios de las provincias Guangdong y Fujian y los motivos que les impulsaron a 
dejar su país fueron tanto los problemas internos en China como los factores de atracción ejercida por 
México.  
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Tittle: THE ORIGINS AND REASONS FOR CHINESE EMIGRATION TO MEXICO FROM THE LATE 
19th CENTURY TO THE 1940s 
 
Abstract: The objective of this article is to study the emigration of Chinese individuals to Mexico from 
the late 19th century to the 1940s. It addresses the quantification of emigrants, their geographic origin, 
the reasons that led them to emigrate, as well as the factors that influenced their choice of Mexico as 
their destination country. Contemporary Chinese migration to Mexico began in 1840, although it was 
not until 1870 that there was a progressive increase in the number of emigrants. Most of them 
originated from the Guangdong and Fujian provinces, and the reasons that prompted them to leave 
their country included both internal problems in China and the attractive factors offered by Mexico. 
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1. Introducción.  

 
La emigración de población china se remonta al período de la dinastía Shang 

(siglos XVIII-XIII a.C.). No obstante, la oleada migratoria más notable es la que se 
inició en la década de 1840 cuando, tras la derrota en la Guerra de Opio (1840), el 
gobierno Qing abandonó la política aislacionista y abrió los puertos al exterior lo que 
conllevó una emigración masiva de población china a ultramar.1 La mayoría de los 
emigrantes chinos provenían de las regiones de Guangdong y Fujian,2 dos 
provincias costeras que, tradicionalmente, habían sido los principales lugares de 
procedencia de la emigración china. 

Es bien sabido que tras el año 1840, una considerable proporción de emigrantes 
chinos, voluntarios u obligatorios, se dirigieron a los países de América, entre los 
cuales, una parte significativa llegó a México.3 Sin embargo, debemos preguntarnos 
cuándo llegaron la población chinos/la comunidad china al país, cuáles fueron las 
regiones de las que procedían y cuáles fueron los motivos que les condujeron a 
emigrar a México.  

La historiografía relativa a esta problemática es escasa y, la existente recurre a 
registros vagos. En torno a la procedencia de los emigrantes, Feng ha abordado la 
historia de la emigración a México de los chinos provenientes de Nanhai, Taishan de 
Guangdong, así como de Hong Kong y Macao alrededor de los finales del siglo XIX.4 
En una línea similar, Chen en su obra sobre los inmigrantes chinos en América 
identifica los flujos migratorios de China a México, en particular de los trabajadores 
originarios de Nanhai, Taishan, Xinhui de Guangdong.5 El historiador Chou, por su 
parte, indica que a partir de 1876 se produjo un importante incremento en la llegada 
de los chinos a las costas del Pacífico mexicano, quienes provenían principalmente 
de los pueblos de Zhongshan, Taishan, Xinhui, Kaiping, Enping y Nanhai de la 

 
1 LU, Guojun. Historia de los chinos en América (美洲华侨史话). Beijing: Editorial de Comercio. 1997, 

p. 19. 
2 ZHUANG, Guotu. Cambio histórico de la cantidad y distribución de la diáspora china en el mundo. 

Historia mundial (世界历史) [En línea]. 2011, vol. 5, p.8. [Consulta: 15-12-2023]. Disponible en 
<http://www.ims.sdu.edu.cn/__local/9/99/95/A19FE7592B133012032B8879B2A_2A396900_696AF
.pdf>. 

3 LU, Guojun. Historia de…, Op. cit., p. 20, y WU, Lehua. La historia concisa de chinos en el ultramar 
(华侨史概要). Beijing: Editorial de Huaqiao. 1994, p.21. En diversos estudios relativos a la historia 
de la emigración desde China a América se aborda la llegada de los chinos a México. Estudios 
significativos sobre la emigración y las relaciones entre México y China son de, FENG, Xiuwen. La 
relación entre China y México: Historia y actualidad (中墨关系历史与现实). Beijing: Editorial 
académico de ciencia social. 2007, p. 120; y ROMERO, Roberto Chao. The Chinese in Mexico, 
1882-1940. Tucson: The University of Arizona Press, 2011, quien tras señalar la importancia de la 
llegada de chinos a México analiza la historia social de aquellos.. 

4 FENG, Xiuwen. La relación entre… Op. cit., pp.122-123. Ver también el interesante trabajo de PEÑA 
DELGADO, Grace. Making the Chinese Mexican: Global Migration, Localism, and Exclusion in the 
U.S.-Mexico Borderlands. Stanford: Stanford University Press, 2012, en la que la autora aborda la 
emigración china procedente de Guangdong a Tucson (Arizona), desde donde muchos de ellos se 
trasladaron posteriormente a Sonora. 
5 CHEN, Kuangming. Los chinos en América (美洲华侨通鉴). Nueva York: Editorial de Cultura China 

en América. 1950, pp. 496-497. 
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provincia de Guangdong.6 Los estudios mencionados se han realizado, en buena 
medida, con informaciones referidas a grupos específicos de trabajadores chinos 
llegados a México en ese período y carecen de registros directos; además, el interés 
de dichos trabajos ha girado, prioritariamente, en torno a las experiencias 
posteriores al desembarco de los chinos en México y no han abordado los aspectos 
relativos al origen de los inmigrantes en China, lo que lleva a una notable 
imprecisión en la localización del origen de los inmigrantes chinos llegados al país 
norteamericano. 

Por lo que respecta a los motivos por los cuales los chinos decidieron ir a 
México, diversos estudios han señalado que solamente fue consecuencia del 
reclutamiento de trabajadores chinos por el gobierno de Porfirio Díaz. Así, Feng 
plantea que durante la era del porfiriato, el rápido desarrollo de la economía 
mexicana generó una significativa insuficiencia de mano de obra, lo que llevó a 
promover la introducción de mano de obra china en México, desencadenando un 
aumento progresivo en los movimientos migratorios.7  

Otras investigaciones, como la de Dong y Lin, se han centrado exclusivamente 
en el impacto del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado entre ambos 
países en 1899, considerando que este acuerdo marcó el inicio de las relaciones 
comerciales entre China y México y, por ende, estimuló las actividades migratorias 
hacia México.8 Tales análisis tienden a centrarse en los motivos que tuvieron tanto el 
gobierno como los grupos dirigentes mexicanos e ignoran las causas internas 
existentes en China que llevaron a la población migrante a dejar el país. En el 
ámbito de los estudios sobre la historia migratoria de Guangdong, hay 
investigaciones que han explorado los motivos existentes en la provincia s que 
influyeron en la emigración a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así,  Mei 
y Zhang sostienen que la ola migratoria que procedente de Guangdong fue 
consecuencia en buena medida de la tensión existente entre el aumento 
demográfico y la escasez de tierras cultivables, la frecuencia de conflictos armados y 
la constancia sucesión de catástrofes naturales en la región.9 De forma parecida, Ou 
y Chen, en su investigación sobre la historia de la población rural de la región de 
Xinhui que marchó a ultramar, sostienen que la decisión de emigrar fue fruto del 
crecimiento poblacional en China a mediados del siglo XIX, de los persistentes 
conflictos bélicos en la región de Guangdong, de los frecuentes cataclismos, de las 
mayores posibilidades laborales existentes  en países extranjeros como Estados 
Unidos y de la importancia, por entonces, de la trata de culíes chinos.10 Estos 

 
6 CHOU, Diego. Los chinos en Hispanoamérica. San José: FLACSO. 2002, p. 13. 
7 FENG, Xiuwen. La relación entre… Op. cit., p. 121. 
8 LIN, Beidian y DONG, Jingsheng. La modernización mexicana y el destino de los inmigrantes 

chinos. En Conferencia de La evolución de la civilización: la experiencia histórica del este y oeste 
en la época moderna [En línea]. Beijing: Beijing Forum. 2006, p. 488. [Consulta: 15-12-2023]. 
Disponible en 
<https://chn.oversea.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CPFD&dbname=CPFD0914&filena
me=BJLT200610014008&uniplatform=OVERSEA&v=dph8lUOaicPUN8L17XnI70zqH29-
Bp6Vvn10hQEAx6bt_dTbZXUOgluu95e_q_5mrSTpr2SrU0Y%3d>. 

9 MEI, Weiqiang y ZHANG, Guoxiong. Historia de los chinos en ultramar de Wuyi (五邑华人华侨史). 
Guangzhou: Editorial de educación superior de Guangdong. 2001, pp. 29-32. 

10 OU, Jilin y CHEN, Hanzhong. Historia de los chinos en ultramar de Xinhui (新会华侨华人史话). 
Beijing: Editorial de crónica local de China. 2004, pp. 22-26. Es bien sabido que la trata de culíes 
fue una forma de emigración china que alcanzó su auge entre 1840 y 1874. Durante ese período, 
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estudios, a diferencia de los anteriores, se centran casi exclusivamente en los 
aspectos internos de China, y proporcionan un análisis limitado de las dinámicas de 
ultramar, en particular, las relativas a los factores que convirtieron a México en un 
atractivo destino para la emigración. 

Este trabajo pretende contribuir a llenar algunos de los vacíos existentes sobre la 
emigración china en México y tiene como objetivo principal estudiar la emigración 
china a México en el período comprendido entre 1870 y la década de 1930; en 
concreto averiguar la cantidad de emigrantes y el origen de los mismos, los motivos 
que los llevaron a dejar el país y escoger México como destino  

 Las principales hipótesis a demostrar, confirman que la mayoría de los 
emigrantes chinos eran originarios de las provincias Guangdong y Fujian y los 
motivos que impulsaron a aquellos a emigrar fueron de índole económica y social, 
tanto al interior de China como en México. Aportación novedosa del trabajo no solo 
es la confirmación de las hipótesis citadas, sino también el tratamiento en detalle de 
las localidades de origen de los emigrantes chinos llegados al país norteamericano.  

Esta historia que se trata de reconstruir cuenta con una amplia bibliografía y con 
registros del Departamento de Migración (DM) y Registro Nacional de Extranjeros 
(RNE) del Archivo General de la Nación de México, y prensa mexicana. También 
cuenta con fuentes locales chinas tales como crónicas locales11 conservadas en 
archivos y museos de las poblaciones de las cuales eran originarios los emigrantes 
chinos.  

Conviene señalar que en China se entiende por crónica local la documentación 
detallada y sistemática que recorre la historia de una región administrativa, 
incluyendo aspectos naturales, políticos, económicos, culturales y sociales. A pesar 
de que la redacción de las crónicas locales en China tiene cientos de años, de 
acuerdo con la normativa vigente, cada veinte años son actualizadas por un comité 
de redacción que suele ser organizado por el gobierno local.12 Por lo tanto, las 
crónicas correspondientes a una misma región pueden contar con diversas 
versiones redactadas en diversos períodos.13 Además, en ciertas ocasiones, también 
se publican crónicas especializadas centradas en temáticas concretas, por ejemplo, 
la crónica de chinos en ultramar. 

 
una gran cantidad de chinos empobrecidos, bajo engaño y coacción, fueron trasladados a ultramar 
y, según los estudios realizados alrededor de 260.000 chinos fueron llevados a Cuba, Perú y la 
Guayana Británica. Véase LUO, Rongqu. Análisis del trabajador chino en América Latina del siglo 
XIX. En Historia Mundial (世界历史) [En línea]. 1980, vol. 4, n. 8, pp. 34-36. [Consulta: 5-3-2025]. 
Disponible en 
<https://www.ncpssd.cn/Literature/articleinfo?id=1002399864&synUpdateType=&type=journalArticl
e&typename=%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%9C%9F%E5%88%8A%E6%96%87%E7%AB%A
0>. 

11 Crónicas que en China son denominadas 县志o地方志 
12 China, 2006. Decreto 467, 18 de mayo, de Consejo de Estado. Reglamento de Trabajo de Crónica 

Local (地方志工作条例) [En línea]. Beijing: El Consejo de Estado, 18 de mayo de 2006. [Consulta: 
15-12-2023]. Disponible en <https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2006-05/29/content_294229.htm>. 

13 Conviene señalar que las crónicas locales constituyen una fuente fundamental para el estudio de la 
historia de las pequeñas localidades chinas; en líneas generales puede afirmarse que los datos 
recogidos en ellas son confiables y considerados como datos oficiales, aunque tal fiabilidad puede 
ser matizada dependiendo de las características del comité de redacción de tales crónicas. 
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Es a partir de las consideraciones señaladas que en este artículo abordaremos, 
en primer lugar, una breve historia de la emigración china con particular referencia a 
México; en segundo lugar, el origen geográfico de los emigrantes, en particular los 
procedentes de las principales localidades de Guangdong y Fujian y, en tercer lugar, 
los motivos que llevaron a aquellos a emigrar y elegir a México como destino. El 
artículo se cierra con las conclusiones y la bibliografía. 
 
2. Una breve historia de la emigración china 
 

El fenómeno migratorio chino se remonta a la antigüedad y, de hecho, algunos 
estudios apuntan que se inició en el año 1122 a.C., tras la caída de la Dinastía 
Shang, cuando algunos de sus allegados huyeron a Corea, donde se 
establecieron.14 Más tarde, en el transcurso de la Dinastía Qin (221 a.C.-206 a.C.), 
cuando con el objetivo de obtener informaciones que alargaran la longevidad del 
emperador Shi Huang, el taoísta Xu Fu, junto a miles de seguidores, navegó hacia el 
este para visitar los “seres iluminados” que vivían en las islas y, aunque no los 
hallaron, se asentaron en el actual Japón.15 Aunque, al parecer, se produjeron 
algunos movimientos migratorios en los siglos VII-X, no fue hasta la Dinastía Song 
(siglos XI-XIII) cuando se produjo un importante incremento de emigrantes como 
consecuencia de las innovaciones tecnológicas en la construcción naval, el 
desarrollo del comercio exterior, la guerra permanente en el norte de China y la 
política exterior del gobierno Song. Por entonces, los destinos de la mayoría de los 
emigrantes fueron las actuales Corea, Japón, Vietnam y otras zonas del Asia 
sudoriental, las llamadas por los antiguos chinos Nanyang.16 

Bajo la Dinastía Ming (siglos XIV-XVII) se dio freno a la emigración cuando el 
gobierno central chino implementó una serie de políticas restrictivas al comercio con 
el extranjero tales como el cierre de la mayoría de los puertos y la prohibición de 
viajar a ultramar por parte de la población china; las limitaciones fueron tales que 
incluso se llegó a definir a las comunidades de la diáspora china como 
organizaciones de piratas.17  

Sin embargo, el movimiento migratorio no cesó y en el transcurso de la segunda 
mitad de la Dinastía Ming (fines del siglo XVI), se produjo la primera gran ola 
migratoria china. Se considera que esta ola fue el resultado de una serie de factores 
económicos y políticos internos, así como de la coyuntura exterior. En primer lugar, 
fue entonces cuando se produjo un importante crecimiento económico en China a 
consecuencia del cual se fomentó el comercio con el exterior surgiendo entonces un 
importante grupo de comerciantes interesados en dirigir el proceso. En segundo 
lugar, fue también en ese periodo, en concreto en los años de Longqing (1567-
1572), cuando el gobierno central abolió temporalmente las reglas que prohibían el 

 
14 WU, Lehua. La historia concisa…, Op. cit., p. 7; Anónimo, Shi Jing (诗经). Beijing: Editorial de 

Beijing. 2006, p. 140. 
15 WU, Lehua. La historia concisa…, Op. cit., p. 7; LUO, Chaochao. Historia de migrantes chinos en 

Japón (日本华侨史). Guangdong: Editorial de Educación Superior de Cantón. 1994, p. 7. 
16 LUO, Chaochao. Historia de migrantes … Op. cit., p. 37; WU, Lehua. La historia concisa…, Op. cit., 

pp. 10-11. 
17 ZHUANG, Guotu. Cambio histórico de… Op. cit., p. 5. 
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comercio portuario permitiendo así que los puertos de Shuangyu, Zhangzhou, 
Quanzhou devinieran en importantes centros comerciales y facilitaran los 
movimientos migratorios. En tercer lugar, en el transcurso de la segunda mitad de la 
Dinastía Ming, los wakos, piratas japoneses atacaron reiteradamente la costa 
sudoriental de China provocando la marcha al exterior de muchos de los pobladores 
que ahí habitaban. En cuarto lugar, en el siglo XVI se produjo la llegada de europeos 
que establecieron colonias en los países de Nanyang -diversos territorios del 
sudeste asiático tales como Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, 
Vietnam y Myanmar- e incorporaron esas regiones del sudeste asiático al comercio 
internacional; tal colonización demandó mano de obra que se buscó a través de 
políticas que pretendieron atraer a los trabajadores chinos.18 

Posteriormente, el destino prioritario de la emigración china fue Nanyang, 
aunque también Corea y Japón. Sin embargo, fue a partir de 1840 cuando se 
produjo la primera gran oleada emigratoria al exterior bajo la fórmula de “trabajador 
contratado” y “culí”.19 Y fue entonces cuando América se convirtió en otro importante 
destino de la emigración china. 

El motivo fundamental de esa oleada emigratoria fue el impacto producido por la 
derrota de China en la Guerra del Opio, que estalló en 1840, cuando se vio obligada 
a abrir varios puertos al comercio con el exterior, lo que facilitó también el comercio 
de culíes chinos con destino mayoritario a América Latina, en particular Cuba y 
Perú.20 La abolición, a mediados de la década de 1870, del tráfico de culíes provocó 
una brusca caída de la trata, aunque no acabó con ella pues continuó en las Indias 
Orientales neerlandesas, Malasia y las Islas Hawái hasta 1898. En todo caso, desde 
mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, se estima que la cantidad de mano 
de obra china contratada con destino a ultramar superó los tres millones de 
personas.21 

Posteriormente, tras la Primera Guerra Mundial, la emigración china al exterior, 

 
18 WU, Lehua. La historia concisa… Op. cit. pp. 15-16; ZHUANG, Guotu. Historia de diáspora china 

en el mundo (世界华人华侨简史). Guangzhou: Editorial de la Universidad de Jinan. 2014, pp. 1-2. 
19 En relación con la definición de “trabajador contratado” y “culí”, en sentido amplio, entendemos que 

son los chinos que firmaron contratos, con las empresas occidentales, de trabajar al ultramar de 
ciertos años (3-8 años en mayor ocasión), pero en rigor, el “trabajador contratado” aparte de tener 
sentido de “culí”, también se refiere al “trabajador de ticket credit”, el que en nombre de la 
emigración voluntaria, trabaja en ultramar para pagar el coste del tráfico. La diferencia notable 
entre culi y el segundo consiste en el contrato, es decir, el culí firma el contrato con una duración 
fija, sin embargo, el contrato de “trabajador de ticket credit” continua hasta cuando se pueda pagar 
su tarifa del barco y el interés adicional. Véase en WU, Fengbin. Varios problemas vinculados al 
trabajador contratado. Estudio de historia de chinos en el ultramar (华侨华人历史研究) [En línea]. 
1989, vol. 2, p. 17. [Consulta: 12-12-2023]. Disponible en 
<https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD8589&filename=HQ
LY198902001&uniplatform=OVERSEA&v=vWfmzs6QBZeONsm1oqFCr_i365sm_7tjyxFB6_qCR6D
ZXW6q1K-xoYYbtDYo8KQK>; LU, Guojun. Historia de los… Op. cit., p. 29. 

20 ZHUANG, Guotu. “Cambio histórico de… Op. cit., p. 8. 
21 CHEN, Zexian. Sistema de culíes chinos en el siglo XIX. Estudio histórico (历史研究) [En línea]. 

1963, vol. 1, n. 9, pp. 174, 178. [Consulta: 11-12-2023]. Disponible en 
<https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD7984&filename=LSY
J196301008&uniplatform=OVERSEA&v=xgF6jUi0RX6AF4a9Sn304ctQgr_tfkwgGoygmTifXp54njS
CF2AAiui70mf2BuTT>. 
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que tuvo carácter libre, optó mayoritariamente por trasladarse al Sudeste asiático, 
situación que se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial.22 
    Señalados los hitos significativos de la emigración china, interesa abordar a la 
población emigrantes que optó por escoger México como destino. Historias carentes 
de fundamento científico señalan que la llegada de emigrantes al país 
norteamericano se remonta a 3.000 años,,23 y otros sostienen  que fue bajo la 
dinastía Qi (siglo X).24 Por el contrario, hay consenso en señalar que los primeros 
inmigrantes chinos llegados a México lo hicieron en el siglo XVI,25 a bordo de los 
galeones de Manila; el fenómeno se mantuvo hasta 1815, siendo Acapulco la ciudad 
portuaria escogida.26 Aunque es difícil señalar cuántos chinos llegaron a México 
durante ese período, algunos estudios estiman que entre 1565 y 1700 los chinos que 
desembarcaron en Acapulco fueron alrededor de 7.200,27 y otros incrementan la cifra 
hasta, aproximadamente, 8.100 individuos chinos llegados al país.28 

Ya en la época contemporánea, fue a partir de 1840 cuando los trabajadores 
contratados chinos llegaron en grandes cantidades a América Latina. Si bien es 
probable que por entonces ya hubiera población china en México, las fuentes más 
fiables señalan que no fue hasta la década de 1870 cuando empezaron a llegar 
inmigrantes chinos en forma significativa.29 Así, se sabe que tras la llegada de un 
grupo de inmigrantes chinos a Veracruz procedentes de Cuba en 1871, se inició una 
polémica en la prensa mexicana entorno a la conveniencia de utilizar mano de obra 
china. Por entonces, la posición oficial del gobierno porfirista contradijo una tesis 
popular según la cual los chinos eran débiles físicamente y, como se señaló en unl 
artículo publicado en el Diario Oficial en 1871, los chinos se distinguían por su 
inteligencia y rapidez en el aprendizaje en el trabajo.30 Fue así como empezaron a 
proliferar en México las propuestas para introducir trabajadores chinos. 

No obstante, puesto que en esos años China y México no tenían relaciones 
diplomáticas, el reclutamiento de trabajadores chinos no logró el esperado resultado 
positivo de forma inmediata. De ahí que el gobierno mexicano iniciara negociaciones 

 
22 ZHUANG, Guotu. Cambio histórico de… Op. cit., p. 9. 
23 LU, Guojun. Historia de los… Op. cit., p. 6; WU, Lehua. La historia concisa… Op. cit., p. 7. 
24 LI, Chunhui & Yang, Shengmao. Historia de diáspora china en América (美洲华侨华人史). Beijing: 

Editorial Dongfang. 1990, p. 7; XU, Shicheng. Los chinos a lo largo de la historia de México. China 
y México: Implicación de una nueva relación [En línea]. Ciudad de México: Editorial Nuestro 
Tiempo. 2007, p. 1. [Consulta: 16-12-2023]. Disponible en <https://docplayer.es/14436693-Los-
chinos-a-lo-largo-de-la-historia-de-mexico-xu-shicheng.html>. 

25 Aparte de unos pocos inmigrantes asiáticos, el flujo de migrantes asiáticos inició a llegar a Nueva 
España a partir del establecimiento de la ruta marítima entre Filipinas y Mesoamérica entre 1565 y 
1571. Véase en CARILLO MARTÍN, Rubén. Los “chinos” en Nueva España: migración asiática en 
el México colonial. Millars. 2015, vol. 39, n. 2, p. 21. 

26 XU, Shicheng. Los chinos a lo… Op. cit., p.2.  
27 OROPEZA, Déborah. Los “indios chinos” en la Nueva España: la inmigración de la nao de China, 

1565-1700 [Tesis doctoral]. Ciudad de México: El Colegio de México. 2007, p. 78-79. 
28 SEIJAS, Tatiana. Asian Slaves in Colonial Mexico (From Chinos to Indians). Nueva York: Cambridge 

University Press. 2014, pp. 83-84, en CARILLO MARTÍN, Rubén. Los “chinos” en… Op. cit., p. 22. 
29 Ver un análisis de la procedencia de los emigrantes chinos con destino a México en el período 

estudiado, los puertos de origen y los puertos de ingreso a México, entre otras cuestiones en mi 
tesis doctoral, ZHOU, Shenyu. La inmigración china y la campaña antichina en México, 1870-1940 
[Tesis doctoral]. Barcelona, tesis que fue defendida en la Universidad de Barcelona en noviembre 
de 2024 y próximamente se publicará en formato TDX. 

30 Anónimo. 1871. La inmigración china. Diario Oficial. 18 de octubre, p. 3. 
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con China, que se mantuvieron a lo largo de diez años y que concluyeron en 1899 
con el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en el cual se protegían los 
derechos básicos de inmigrantes chinos en México y se facilitaba los movimientos 
migratorios de chinos a México. La afluencia de la emigración china fue tan 
importante tras la firma del tratado que según señaló un editorialista mexicano, las 
costas del Pacífico se estaban llenando rápidamente de chinos.31 

En consecuencia, se produjo un incremento de la llegada de población china a 
México, aumento que se mantuvo hasta alrededor de 1930. Según el censo de 
población de México efectuado en ese año, la población china existente en el país 
alcanzaba los 18.965 individuos;32 no hay consenso sobre ello pues otras fuentes 
señalaban que la población china era de 30.000,33 40.00034 o incluso algo más de 
50.000 individuos.35  

Sin embargo, en paralelo al estallido de la Revolución Mexicana, también 
comenzó una campaña anti china en México que se caracterizó por su intensidad y 
continuidad. En el contexto de la campaña anti china, las clases media-baja y los 
trabajadores nacionales consideraban que los extranjeros, en particular los chinos, 
eran los responsables del declive económico del país a principios del siglo XX, por lo 
cual se llevaron a cabo una serie de acciones contra los chinos, incluyendo los 
asesinatos, ataques, robos y saqueos.36 Este movimiento alcanzó su apogeo en la 
década de 1930, cuando el rechazo y la persecución a la población china se 
convirtió en una palanca del nacionalismo a fin de fortalecer la cohesión social de la 
sociedad mexicana.37 La campaña acabó provocando una notable disminución de la 
población china durante la década de 1930;38 Según el censo de México de 1940, 
los chinos existentes en el país ascendían a 4.856 individuos.39 
 

 
31 Anónimo. 1906. Los extranjeros en México. El Tiempo. 7 de marzo, p. 2. 
32 Secretaría de la Economía Nacional: Dirección general de Estadística, Censo de Población de 

Estados Unidos Mexicanos de 1930. 
33 HE, Zhongxiao (Ed.). Situación sintética de chinos en el ultramar (华侨快览), conservada en 

Biblioteca Nacional de China. 1931, p. 13. 
34 Archivo de Guangdong. 1933. Decreto 2680 del gobierno de Guangdong. 29 de junio. 
35 PEI, An. 1932. Experiencia de Campaña antichina en México. Revista quincenal de chinos en el 

ultramar (华侨半月刊). 15 de julio, p. 26. 
36 CHAO ROMERO, Roberto. The Chinese in Mexico, 1882-1940. Tucson: The University of Arizona 
Press. 2011, pp. 145-146.  
37 GÓMEZ IZQUIERDO, José Jorge. El movimiento antichino en México (1871-1934). Ciudad de 

México: Instituto Nacional de Antropología e Historia. 1991, p. 131. Ver también el muy interesante 
trabajo de GONZÁLEZ, Fredy. Paisanos chinos. Transpacific Politics among Chinese Immigrants in 
Mexico. Oakland: University of California Press, 2017, en el que el autor analiza los vínculos 
establecidos por los chinos en México con la China tanto nacionalista como comunista. Por mi 
parte, he analizado con detenimiento la campaña antichina en mi tesis doctoral, ZHOU, Shenyu. 
La inmigración china.... Op. cit. pp. 232-264. 

38 Tal disminución en la década de 1930 de la población china se menciona en varios estudios, por 
ejemplo, en CAMPOSORTEGA CRUZ, Sergio. Análisis demográfico de las corrientes migratorias a 
México desde finales del siglo XIX. En: OTA MISHIMA, María Elena (Coord. a). Destino México. Un 
estudio de las migraciones asiáticas a México, siglos XIX y XX. Ciudad de México: El Colegio de 
México. 1997, p. 35. 

39 Secretaría de la Economía Nacional: Dirección general de Estadística, Censo de Población de 
Estados Unidos Mexicanos de 1940. 
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3. Origen de los inmigrantes chinos en México durante la primera mitad del 
siglo XX 

El estudio del origen de los emigrantes chinos que se asentaron en México 
cuenta, prioritariamente, con dos fuentes fundamentales localizadas en archivos 
mexicanos como son los registros del Departamento de Migración (DM) y el Registro 
Nacional de Extranjeros (RNE). Los primeros se llevaron a cabo en los años 
comprendidos entre 1929 y 1942, mientras que los datos consignados en el RNE 
fueron completados en la década de 1940. Conviene hacer dos precisiones relativas 
a estos registros; la primera es que la mayoría de ellos son imprecisos al señalar la 
población natal de los emigrantes indicando “China” o “Guangdong, China”; la 
segunda es que en la coyuntura histórica en que se registró la información no existía 
el sistema Pinyin40 por lo que el nombre de algunas ciudades o pueblos variaban 
según quien hacía el registro provocando cierta imprecisión de los datos. No 
obstante, debido a que la imprecisión de los datos ocurría de manera aleatoria, se 
considera que se está en condiciones de ofrecer estimaciones bastante correctas 
sobre el lugar de procedencia de los chinos registrados en México en las décadas de 
1930 y 1940 (ver tabla 1). 
 

Departamento de Migración Registro Nacional de Extranjeros 
Pueblo Natal Población Pueblo Natal Población 
China 11.605 China: 7.735 
 Beijing 11 Beijing 1 
Guangdong 11.329 Guangdong 3.278 

  Enping 192   Enping 131 
  Heshan 701   Heshan 142 
  Kaiping 29   Kaiping 28 
 Nanhai 2   Nanhai 14 

  Taishan 434   Taishan 252 
  Xinhui 37   Xinhui 27 
  Zhongshan 119   Zhongshan 47 
Harbin, Heilongjiang 2 Harbin, Heilongjiang 1 
Sin nombre del pueblo 263 Hubei 1 

    Sin nombre del pueblo 4.454 
Hong Kong 171 Hong Kong 28 
México 398 México 46 
Otros países 31 Otros países 10 
Total 12.204 Total 7.819 

 
Tabla 1: Provincias y pueblos natales según el Departamento de Migración y Registro Nacional de 

Extranjeros. Fuente: Elaboración propia a partir de los registros del DM y RNE en AGN. 

 
40 Pinyin es un sistema de transcripción del chino mandarín a las letras del alfabeto latino que fue 

desarrollado por los lingüistas de la República Popular de China en la década de 1950. Antes de 
formación del sistema, la transición de chino siempre tuvo error gracias al dialecto y casualidad 
personal. 
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La tabla adjunta permite observar que los resultados ofrecidos son similares por 
lo que se refiere al origen geográfico de los inmigrantes chinos radicados en México. 
Así, constatamos que, en el caso de los registros del DM, los originarios de la 
provincia de Guangdong son mayoría, con un total de 11.329 personas, entre los 
cuales Enping, Kaiping, Heshan, Nanhai, Taishan, Xinhui y Zhongshan fueron los 
pueblos más mencionados en Guangdong. El segundo lugar de procedencia fue 
Hong Kong, con un número de 171 registros; también se identificaron por lo menos 
11 chinos procedentes de Beijing y 2 de Harbin, en la provincia de Heilongjiang. Los 
registros informan también de la existencia de un total de 398 individuos 
procedentes de México, aunque, en realidad, eran mujeres mexicanas que se 
habían casado con chinos y que obtuvieron la ciudadanía china, razón por la que no 
han sido incluidas en la tabla. 

A partir de los expedientes del RNE, la mayoría de los 7.735 emigrantes indican 
“China” como origen geográfico y solo 3.278 señalan, específicamente, la provincia 
“Guangdong”. Sin embargo, esto no impide que sea dicha provincia la señalada 
como el principal lugar de procedencia de los inmigrantes chinos en México. 
Igualmente, el registro de las localidades de origen, las poblaciones más citadas son 
Taishan, Heshan, Enping, Xinhui, Kaiping, Zhongshan y Nanhai, en la provincia de 
Guangdong. Como se ha visto en los registros del DM, el segundo lugar de 
procedencia de los emigrantes corresponde a Hong Kong. Junto a Guangdong y 
Hong Kong, llegaron emigrantes procedentes de Harbin de Heilongjiang, de Beijing y 
de Hubei. Finalmente, como se ha visto en los registros del DM, los identificados 
como procedentes de México son las mujeres mexicanas antes señaladas, aunque 
también se constata la presencia de un reducido número de chinos nacidos en 
México. Agregar que los datos recogidos en la tabla coinciden, en líneas generales, 
con los registrados en las crónicas locales de China señaladas antes. 

A continuación, se ofrecen informaciones más detalladas relativas a los 
emigrantes chinos procedentes de la provincia de Guangdong y de la provincia de 
Fujian y otras zonas. 
 
 3.1 Provincia de Guandong 

Guangdong está en el sureste de China y siempre ha sido el primer foco de 
emigración del país. Según algunas informaciones, en torno a 1840, alrededor del 
millón de chinos existentes fuera del país, los originarios de Guangdong 
representaban el 50% - 60%.41 Tras la Guerra del Opio, gran cantidad de emigrantes 
partieron como trabajadores contratados; estimaciones hechas por el gobierno de 
Guangdong, entre 1801 y 1925, cifran en tres millones de migrantes la cantidad de 
trabajadores contratados y, entre ellos, los originarios de Guangdong fueron el 60% - 
70% del total.42 Antes de ver en detalle los pueblos de origen de los emigrantes de 
Guangdong, conviene señalar que el concepto Wuyi, que en chino significa “cinco 
pueblos”, es un vocablo de carácter cultural que se refiere, conjuntamente, a los 
pueblos de Taishan, Enping, Heshan, Kaiping y Xinhui, como se ve en la zona con 
líneas azules en el mapa 1. Los registros chinos en los que figura el vocablo Wuyi, 

 
41 Comité de redacción de Crónica local de Guangdong. Cónica de chinos en el ultramar de 

Guangdong. Guangzhou: Editorial popular de Guangdong. 1996, p. 43.  
42 Comité de redacción de Crónica local de Guangdong. Cónica de chinos… Op. cit., p. 44. 
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junto con los de Zhongshan y Nanhai, muestran que los citados pueblos son el 
origen mayoritario de los emigrantes chinos que llegaron a México. 

 

 
Mapa 1: Poblaciones de Wuyi, y Nanhai y Zhongshan, en la provincia de Guangdong. Fuente: 

Elaboración propia con base en el mapa en blanco de Guangdong. 
 

Taishan. La historia de la emigración de pobladores de Taishan se remonta a 
dos siglos atrás, siendo inicialmente el destino prioritario el Sureste asiático; a partir 
del tercer cuarto del siglo XIX, América se convirtió, progresivamente, en el destino 
principal. De acuerdo con los registros oficiales, en el año 1870, alrededor de 4.200 
personas originarias de Taishan vivían en el Sureste asiático y solo 800 en América; 
en 1900, la situación había cambiado notablemente pues, por entonces, había casi 
120.000 personas en América y solo 40.000 en el Sudeste asiático.43  

En el caso mexicano, los emigrantes procedentes de Taishan empezaron a 
llegar a fines de la década de 1880 cuando dos grupos de trabajadores fueron 
reclutados por dos comerciantes chinos.44 En el año 1911, momento en que se 
produjo la matanza de Torreón (México),45 entre los 303 muertos víctimas de la 
misma, había 102 originarios de Taishan,46 claro indicador de la presencia de 

 
43 Comité de redacción de Crónica de Taishan. Crónica de Taishan. Guangzhou: Editorial popular de 

Guangdong. 1998, p. 116. 
44 Comité de redacción de Crónica de Taishan. Crónica de… Op. cit., p. 59. 
45 Matanza que se produjo al inicio de la campaña antichina en México, proceso este sobre el que 

estoy desarrollando la investigación doctoral. 
46 Oficina de asuntos de chinos en el ultramar de Taishan (Texto inédito). Crónica de chinos en el 
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emigrantes de Taishan en el país. 
Enping. El inicio de la emigración de Enping se remonta a los años Jiaqing 

(1796-1820).47 Sin embargo, el aumento de emigrantes no se produjo hasta el primer 
año de Tongzhi (1862), coyuntura a partir de la cual salieron como “culíes” 
destinados primero, a las minas de oro de California (Estados Unidos), y 
posteriormente a Europa, América y Sudeste asiático.48 A pesar de no contar con 
registros directos, los emigrantes de Enping que llegaron a México fueron pocos y, 
entre ellos, un tal Zhang Peizuo, quien emigró a México y regresó a Enping en 1932, 
personaje muy recordado en la historia de la población por su contribución a la 
modernización de la misma: 

“Zhang Peizuo, quien fue un campesino de la aldea Shanghengcha, se 
enriqueció en México y regresó a Enping; a causa de ver Enping que se quedó 
atrasado y le decepcionó la distancia entre su pueblo natal y las ciudades de 
México, fundó la empresa de luz eléctrica llamada Encheng Guangming, que 
ayudó a residentes de Enping a utilizar la luz eléctrica por primera vez.”49 
Heshan. Esta población se separó de Kaiping y Xinhui en la década de 1830;50 

aunque, al parecer, con anterioridad salieron algunos emigrantes, solo tenemos 
constancia que fue en los años treinta cuando  un tal Li Ze dejó la zona con destino 
a América.51 Tras los acuerdos que siguieron a la Guerra del Opio, fueron varios los 
emigrantes que salieron de la población de forma que, según los datos recogidos en 
1935 sobre los países en que constaba la existencia de chinos procedentes de 
Heshan, México ocupaba el puesto 17 con 29 emigrantes registrados (ver tabla 2). 

 

Países/Regiones Emigrantes 
África 2 
Alemán 24 
América52 2.039 
América del sur 31 
Bengala 6 
Brasil 46 
Canadá 158 
Chile 255 
Cuba 348 

 
ultramar de Taishan. Conservada en Biblioteca de Jiangmen. 1992, pp.46-47. 

47 Comité de redacción de Crónica de Enping. Crónica de Enping. Pekín: Editorial de registros locales 
de China. 2004, pp. 652-653. 

48 Ibídem. 
49 Comité de redacción de Crónica de asuntos de chinos en el ultramar de Enping. Registro de 

asuntos de chinos en el ultramar (1796-1986). Conservada en Biblioteca de Jiangmen. 1986, p. 
14. 

50 Oficina de redacción de Crónica especial de chinos en el ultramar de Heshan. Crónica especial de 
chinos en el ultramar de Heshan. Conservada en Biblioteca de Jiangmen. 1988, p. 1 

51 Comité de redacción de Crónica de Heshan. Crónica de Heshan. Guangzhou: Editorial popular de 
Guangdong. 2001, p. 156. 

52 En la Crónica no se indica qué se refiere exactamente América, pero según las costumbres en 
aquel entonces, debería diciendo a los Estados Unidos. 



Naveg@mérica. 2024, n. 33. 

 
 
 
 

13 

Filipinas 199 
Francia 24 
Holanda 104 
India 7 
Isla de Borneo 1 
Japón 124 
México 29 
Panamá 285 
Perú 425 
Rangún 6 
Reino Unido 203 
Siam 159 
Sudeste asiático británico 6.264 
Sudeste asiático holandeses 300 
Trinidad 12 
Vietnam 2.839 
Total 13.890 

 
Tabla 2. Distribución de los emigrantes de Heshan en ultramar, 1935. Fuente: Elaboración propia a 

partir de Comité de redacción de Crónica de Heshan.53 
 

Kaiping. La emigración de individuos procedentes de esta población se produjo 
con posterioridad a 1840, y el destino de aquellos fue América, Hong Kong, Macao, y 
los países del sudeste de Asia.54 Al parecer, el movimiento emigratorio se redujo a 
partir de la década de 1880 como consecuencia de las campañas antichinas en 
Estados Unidos y Canadá; y ya en el primer tercio del siglo XX, la emigración de 
pobladores de Kaiping fue reducida y esporádica.55 

Las crónicas locales de Kaiping relativas a la emigración no registran 
información significativa sobre aquellos locales que decidieron emigrar; sin embargo, 
un reportaje publicado en junio de 1934, a propósito de los acontecimientos 
ocurridos durante la campaña antichina en México, el autor señaló que “la mayoría 
de los inmigrantes que se dedicaron a las minas fueron de Guangdong, y casi todos 
los que trabajaron en bazar o cafetería provenían de Kaiping y Zhongshan”.56 
Aunque es probable que el autor sobreestimara la cantidad de chinos originarios de 
la primera población, la información confirma la existencia de un importante número 
de chinos procedentes de Kaiping.. 

Xinhui. El inicio de la historia de la emigración de Xinhui se remonta, según 
algunos, a la Dinastía Tang (618-907) y según otros, a la Dinastía Song (960-1279), 
cuando los comerciantes de Xinhui exportaron un tipo de cerámica que se produjo 
en Xinhui a lo largo de la Ruta marítima de la seda. En todo caso, como sucedió a 

 
53 Ibídem. 
54 Oficina de redacción de Crónica de Kaiping. Crónica de Kaiping. Pekín: Compañía editorial 

Zhonghua. 2002, p. 1399. 
55 Ibídem. 
56 WU, Xiwen. 1934. Gritos recientes frente a la campaña antichinos en México. Noticia del centro y 

sur (中南情报). 1 de junio, p. 29. 
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gran parte de las poblaciones del sur de China, tras la Guerra del Opio, fueron 
numerosos los trabajadores de Xinhui que partieron ya como culíes, ya como 
trabajadores de ticket credit.57 Nos consta que en el año 1876 había alrededor de 
15.000 trabajadores contratados de Xinhui en toda América.58 Desde fines del siglo 
XIX, fueron numerosos los emigrantes de la citada población que se trasladaron a 
diferentes países de ultramar ya como figuras libres y con el apoyo de familiares que 
en tales países habían conseguido enriquecerse.59  

En el caso mexicano, aunque se sospecha que la emigración de habitantes de 
Xinhui debió iniciarse en el tercer cuarto del siglo XIX, el registro existente más 
antiguo que se ha localizado data de 1891, cuando el comerciante Wei Laoying 
reclutó a unos 1.800 trabajadores chinos con destino a Chihuahua de México; entre 
estos había una importante cantidad procedente de Xinhui. Aunque una gran parte 
de ellos murieron como consecuencia del clima y las enfermedades, un tal Li Zhujun, 
campesino originario de Xinhui, sobrevivió y se radicó en Parral de Chihuahua.60 

Posteriormente, en 1896, 1898 y 1900 tenemos constancia de la existencia de 
emigrantes procedentes de Xinhui en las minas de San Felipe, la construcción del 
ferrocarril entre Salina Cruz y Jesús Carranza, y en Mérida.61 

Nanhai. Esta población, que actualmente es un distrito bajo la administración de 
la ciudad de Foshan, fue un pueblo independiente hasta 1992. La localidad cuenta 
con una larga historia de emigración que parece remontarse a 1397, el trigésimo año 
de Hongwu (1368-1398) de la Dinastía Ming.62 Aunque la emigración se produjo 
antes de 1840, la ola migratoria a gran escala solo se produjo con posterioridad a 
dicha fecha y los principales destinos fueron Estados Unidos, América Central, en 
particular Cuba, el Sudeste Asiático, y Hong Kong.63 

En las crónicas locales de Nanhai no se encuentran las descripciones directas 
sobre la emigración a México, pero algunos indicadores permiten sostener que la 
llegada de este grupo al país norteamericano se produjo antes del siglo XX. A título 
indicativo digamos que en tales crónicas se registran los hechos acaecidos a dos 
emigrantes de Nanhai que regresaron de México a inicios del siglo XX: uno era Feng 
Xiawei, de retorno a China en 1905, quien tras oponerse a las políticas migratorias 
del gobierno de los Estados Unidos relativas a los emigrantes chinos se apostó en el 
Consulado estadounidense en Shanghai para protestar contra los tratados 
desiguales firmados entre China y Estados Unidos; el otro personaje fue Feng 
Lianshu, quien después de regresar de México fundó en Nanhai, en 1921, una 
fábrica de cerillas, Daminguo, con el objetivo de promover el desarrollo de la 
industria local en la población.64 

 
57 Se trata de un tipo de trabajador contratado, como se ha mencionado anteriormente, que en 

nombre de la emigración voluntaria, se obligan a los contratados a trabajar en ultramar hasta 
cuando puedan pagar su tarifa del barco y el interés adicional. 

58 Comité de redacción de Crónica de Xinhui. Crónica de Xinhui. Guangzhou: Editorial popular de 
Xinhui. 1995, p.1093. 

59 Comité de redacción de Crónica de Xinhui. Crónica de… Op. cit., p. 1094. 
60 CHEN, Kuangmin. Los chinos en…Op. cit., p. 497. 
61 Ibídem. 
62 Comité de redacción de Crónica de Nanhai. Crónica de Nanhai. Beijing: Compañía editorial 

Zhonghua. 2000, pp. 1226-1227. 
63 Ibídem. 
64 Comité de redacción de Crónica de Nanhai. Crónica de…Op. cit., p. 1231. 
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Zhongshan. Esta población fue conocida hasta 1925 como Xiangshan y fue 
famosa por la gran cantidad de emigrantes que partieron de la población antes de 
1840.65 Posteriormente, en el contexto del Tratado de Nanjing (1842) y la 
Convención de Beijing (1860), se produjo un incremento significativo del número de 
emigrantes que, en su mayoría, se dirigieron a Hawái, Estados Unidos, Austria, 
Nueva Zelanda, y posteriormente a Cuba y Perú.66 Aunque fueron pocos los que 
llegaron a México, se sabe que en 1915 los originarios de Zhongshan formaron la 
Asociación Tongshan en Mexicali, entidad que entonces contó con más de 600 
socios.67 En 1930 y como consecuencia de los asaltos y discriminaciones sufridas 
por los chinos en México, varias decenas de ellos, originarios de Longdu, una aldea 
de Zhongshan, según los registros oficiales, regresaron a China. Sin embargo, en 
general la gran mayoría de emigrantes procedentes de Zhongshan se quedaron en 
México.68 
 
3.2 Provincia de Fujian y otras zonas 
 Fujian, situada en la costa este de China, es considerada como otra provincia 
de larga tradición migratoria hasta el punto que, según las crónicas, antes de 1840 la 
mayoría de emigrantes chinos procedían de esa provincia. Posteriormente, miles de 
jóvenes de Fujian fueron contratados como trabajadores con destino a los países de 
ultramar.69 
    Las fuentes chinas registran que, al inicio del siglo XX, hubo un grupo de 
emigrantes procedentes de Fujian con destino a México. Según señaló Liang Cheng, 
embajador del gobierno Qing en Estados Unidos, que fue encargado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de investigar la situación de inmigrantes chinos 
en Mérida, México, en la población había 22 trabajadores chinos, 21 de los cuales 
provenían de Fujian.70 El año sucesivo, 1905, el comerciante francés, Wei Chi, 
contrató a numerosos trabajadores de los pueblos cercanos a Fuzhou para trabajar 
en México, Panamá, Madagascar y Annam; por entonces, el primer grupo de 520 
trabajadores originarios de Fuzhou fue transportado a Santa Rosalía, en la Baja 
California, México.71 

Una revisión de todas las fuentes disponibles ha permitido constatar que en 
las décadas de 1930 y 1940 fueron muy pocos los chinos procedentes de Fujian en 
México. Las posibles razones de este fenómeno son dos: la primera, que la mayoría 
de los inmigrantes de Fujian fueron trabajadores en las minas y los ranchos, muchos 
de los cuales murieron poco tiempo después de llegar a México como consecuencia 

 
65 Oficina de relaciones exteriores de Zhongshan. Crónica de chinos en el ultramar de Zhongshan. 

Guangzhou: Editorial popular de Guangdong, 2013, p. 74-75. 
66 Oficina de relaciones exteriores de Zhongshan. Crónica de chinos… Op. cit., pp. 76-78. 
67 Oficina de relaciones exteriores de Zhongshan. Crónica de chinos… Op. cit., p. 166. 
68 Oficina de relaciones exteriores de Zhongshan. Crónica de chinos… Op. cit., p. 286 
69 Comité de redacción de Crónica de Fujian. Crónica de Fujian. Fuzhou: Editorial popular de Fujian. 

1993, p. 13-14. 
70 LIANG, Cheng. Carta del embajador chino en Estados Unidos, Liang Chen, de la respuesta a 

Ministerio de Relaciones exteriores sobre la situación trabajadores chinos en México, 1904, 
recogido en Recopilación de materiales históricos de trabajadores chinos en el ultramar 
(华工史料汇编). Beijing: Compañía editorial Zhonghua. 1980, vol. I, p. 1280. 

71 Comité de redacción de Crónica de Fuzhou. Crónica de Fuzhou. Beijing: Editorial de registros 
locales de China. 1998, Tomo XIII, p. 216. 



Shenyu ZHOU. Los origenes y los motivos de la emigración China a México desde finales del siglo 
XIX hasta la década de 1940. 

 

 
 
 
 

16 

del clima y el trabajo pesado pues, se sabe, por ejemplo, que del total de chinos 
reclutados por Wei Chi en 1908, solo tres años después habían fallecido más de 
300.72 La segunda razón es que los movimientos migratorios de Fujian a México se 
realizaron tempranamente y con posterioridad a 1910 (estallido de la campaña 
antichina en México) hay muy pocas referencias relativas a la existencia de 
inmigrantes chinos originarios de Fujian; además, fueron muchos los que regresaron 
a China tras el estallido de la citada campaña. De ahí que en los registros del DM y 
del RNE se hallen pocos inmigrantes originarios de Fujian. 

Junto a los emigrantes de las Provincias de Guangdong y Fujian, por diversos 
documentos del gobierno Qing se sabe que también hubo un pequeño porcentaje de 
chinos en México que procedían de otras zonas de China. De hecho, a inicios del 
siglo XX, cuando el gobierno mexicano tuvo interés por reclutar a trabajadores 
chinos para el trabajo en las explotaciones mineras minas de México, el gobierno 
chino, por la preocupación de los sucesos de discriminación y abusos similares a los 
que se habían experimentado en los Estados Unidos e interesado por la seguridad 
de los ciudadanos chinos, se opuso al reclutamiento.73 

Sin embargo, varios comerciantes, con apoyo del gobierno mexicano, 
emprendieron, en secreto e ilegalmente, el reclutamiento de trabajadores en Beijing, 
Tianjin, Hubei, Zhejiang, Ningxia, Jiangsu, Shanghai, Shandong, Harbin, etc. durante 
los años 1905 a 1907. Así lo confirman una serie de documentos y correspondencia 
cruzada entre los departamentos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
Dinastía Qing. Varios de esos escritos muestran diversos episodios de reclutamiento 
ilegal, y la persecución de tales acciones como la sucedida, por ejemplo, en agosto 
de 1906, cuando el funcionario de Shanghai, Rui Cheng, detuvo la partida de unos 
600 trabajadores provenientes de Tianjin, Hubei, Zhejiang, Ningxia, Jiangsu y 
Shanghai, que, engañados por un comerciante estadounidense, iban a ser enviados 
a México. Otro indicador del reclutamiento ilegal fue el ocurrido en abril de 1907 
cuando el embajador chino en Estados Unidos, Liang Cheng, logró detener el 
traslado de 950 trabajadores de Harbin que habían llegado a San Francisco para ser 
enviados, posteriormente, a México.74 
 
4. Motivos del movimiento migratorio 
 

Es llegado el momento de dilucidar los motivos por los cuales la población china 
decide dejar el país, así como las razones por las cuales los emigrantes eligen 
México como país de destino. El desarrollo de este apartado exige recurrir a la teoría 
de “push-pull” según la cual, la decisión de emigrar está condicionada por factores 
existentes en el lugar de origen de los migrantes, como fuerza que impulsa a 

 
72 WU, Tingfang. Carta sobre la investigación del maltrato a los chinos en México a Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 1908, recogido en Recopilación de materiales… Op. cit., pp. 1280-1281. 
73 Dicha preocupación se manifiesta obviamente en las comunicaciones entre el embajador chino en 

los Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno Qing. Véase en LIANG, 
Cheng. Carta del embajador chino en los Estados Unidos al Ministerio de Asuntos Exteriores del 
gobierno Qing, 1904, recogido en Recopilación de materiales… Op. cit., pp. 1245-1246. 

74 RUI, Hui. Carta de Rui Hui a Ministerio de Relaciones Exteriores por el reclutamiento ilegal de Gong 
Shenghang, 1903, recogido en Recopilación de materiales… Op. cit., p. 1254. 
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marchar; y de factores presentes en el lugar de destino, como fuerza de atracción.75 
En el caso específico mexicano los factores de atracción fueron, 

prioritariamente, dos: el interés del gobierno y empresarios mexicanos por el 
reclutamiento de trabajadores chinos y la firma del tratado entre ambos países. 

Por lo que se refiere al primero, es sabido que México no participó en el 
comercio de culíes, pero la escasez de mano de obra fue siempre una cuestión a 
solucionar. Así, con el objetivo de atraer a los trabajadores extranjeros, el gobierno 
de México realizó, en el siglo XIX, en particular en la segunda mitad, numerosos 
intentos para captar migrantes, en particular procedentes de Europa. Ello exigía 
importantes desembolsos económicos, mejora de las vías de comunicación, 
telégrafos, y contar con una sociedad que ofreciera tranquilidad y seguridad, 
aspectos estos que en el México del momento no existían. Uno de los recursos que 
el país tenía y que era potencialmente rico para la explotación agrícola era la 
existencia de tierras, que el Estado consideraba baldías, pero no eran 
particularmente atractivas para los colonos europeos que preferían ubicarse en 
zonas cercanas a pueblos y ciudades.76 En todo caso, los intentos de atraer a los 
inmigrantes europeos no tuvieron los resultados esperados por lo que, en torno a la 
década 1870, los trabajadores chinos se convirtieron en una buena opción.77 Dada la 
ausencia de relaciones diplomáticas entre México y China, aunque la mayoría de los 
esfuerzos del reclutamiento de trabajadores chinos fracasaron, algunas acciones 
lograron resultados positivos: para la construcción de las vías ferroviarias, sabemos 
que en 1864, 1884 y 1885, tres grupos de trabajadores chinos con unas diez 
personas cada uno de ellos, contratados por compañías estadounidenses, llegaron a 
México.78 Más tarde, en 1887, 285 trabajadores chinos fueron introducidos con 
destino a las explotaciones mineras en Concordia, Bacubirito, y Rosario.79 
Igualmente  consta que el consulado británico en China registró, en su informe de 
1891, que un grupo de chinos de Macao fueron captados secretamente por los 
comerciantes portugueses a finales de la década de 1880 con destino a México.80 Y 
en la década sucesiva, en 1896 y 1898, las empresas de las minas de San Felipe de 
Coahuila y de la construcción del ferrocarril entre Salina Cruz y Jesús Carranza de 
Oaxaca introdujeron, con éxito, a cientos de obreros chinos.81 

En lo que se refiere al segundo motivo de atracción, tras largas negociaciones 
se llegó a la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre China y 
México; el acuerdo final constó de 20 artículos, entre los que hay 3 artículos que 
merecen una particular atención: 

“Artículo V. Las dos Altas Partes contratantes convienen en que será libre y 
voluntaria en lo futuro la emigración de sus respectivos súbditos, solos o 

 
75 LEE, Everett S. “A Theory of Migration.” En: Demography [En línea]. 1966, vol. 3, n. 1, pp. 50-51. 

[Consulta: 13-12-2023]. Disponible en <https://www.jstor.org/stable/2060063>. 
76 RIVA PALACIO, Vicente. Memoria presentada al Congreso de la Unión por el Secretaría de Estado 

y del Despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana. [En 
línea]. Madrid: Universidad de Complutense. 1877, p. 442. [Consulta: 16-12-2023]. Disponible en 
<https://patrimoniodigital.ucm.es/s/patrimonio/item/559805>. 

77 ZHOU, Shenyu. La inmigración…Op. cit. pp. 55-64. 
78 CHEN, Kuangming. Los chinos en… Op. cit., p. 496. 
79 Anónimo. 1887. Chinos. El Tiempo. 13 de abril, p. 4. 
80 CHEN, Kuangming. Los chinos en… Op. cit., p. 285. 
81 CHEN, Kuangming. Los chinos en… Op. cit., p. 496. 
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acompañados de sus familias; en consecuencia, reprueban cualquier acto de 
violencia o de engaño que pueda cometerse en los puertos o en cualquier otro 
lugar de China, con el propósito de expatriar súbditos chinos contra la voluntad 
de éstos. Los dos Gobiernos se comprometen a perseguir con todo el rigor de 
las leyes, cualquier contravención de la estipulación precedente, y a imponer 
las penas establecidas por sus legislaciones respectivas a las personas o 
barcos que violen esta estipulación. 
Artículo VI. Los ciudadanos mexicanos podrán viajar libremente con sus 
mercancías y dedicarse a negocios comerciales en todos los puertos de China 
donde los súbditos de otras naciones tengan permiso para hacer negocios de 
comercio. Asimismo, tendrán los súbditos chinos libertad para viajar y hacer 
negocios de comercio en todos los lugares de la República Mexicana, bajo las 
mismas condiciones que los súbditos de todas las demás naciones. Deberá 
entenderse que, en caso de que cualquiera de las Altas Partes contratantes 
espontáneamente conceda en lo sucesivo a cualquier otra nación ventajas 
sujetas a condiciones especiales, la otra Parte contratante gozará de dichas 
ventajas sólo en el caso de que cumpla las condiciones impuestas en dicha 
concesión, o sus equivalentes, según mutuo convenio. 
Artículo XVII. Los súbditos chinos en México tendrán libre acceso a los 
tribunales de justicia del país para la defensa de sus derechos legítimos. 
Gozarán, a este respecto, de los mismos derechos y concesiones de los que 
gozan los mexicanos o los súbditos de la nación más favorecida.”82 

La importancia de tales artículos deriva del hecho de que fue el primer tratado 
igualitario que firmó el gobierno Qing con el exterior, y que incluyó la defensa de los 
derechos básicos de los inmigrantes chinos que vieron así equiparados tales 
derechos a los de los súbditos mexicanos, proporcionando una garantía significativa 
a aquellos. Fue así que México se convirtió en un atractivo país para los emigrantes 
chinos; en efecto, según comunicación de Wu Tingfang al Gobierno Qing, el solo 
rumor de la firma del tratado había provocado. Incluso, que miles de chinos se 
trasladaran a México antes de que se hubiera firmado.83 

Además, un factor de atracción, que también jugó un rol importante en la 
decisión de migración, aunque no se originó en el lado de México, también merece 
ser mencionado: la política de exclusión de los Estados Unidos aprobada en 1882. 
La ley de exclusión, aparte de la deportación de los chinos ilegales en el país, 
dificultó significativamente la entrada de nuevos migrantes chinos, lo que llevó a 
muchos de ellos a optar por llegar primero a México e intentar posteriormente a 
entrar a Estados Unidos de forma clandestina.84 

 
82 Secretaría de Estado y de Despacho de Relaciones Exteriores. Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio de China [En línea]. Ciudad de 
México. 30 de junio de 1900, p. 457. [Consulta: 13-12-2023]. Disponible en 
<http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080046961/1080046961_46.pdf>. 

83 WU, Tingfang. Informe de la confirmación de los artículos del tratado con México, 1899, recogido en 
Recopilación de materiales… Op. cit., pp. 1240-1241. 

84 LAWRENCE DOUGLAS, Taylor. El contrabando de chinos a lo largo de la frontera entre México y 
Estados Unidos, 1882 a 1931. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios 
Culturales. 2002, p. 17. Ver también SCHIAVONE, Julia María, Chinese Mexicans. Transpacific 
Migration and the Search for a Homeland, 1910-1960. Chapel Hill: University of North Carolina 
Press, 2012 quien estudia la llegada a Tucson (Arizona) de emigrantes chinos procedentes de 
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En lo que se refiere a los motivos de empuje, que algunos autores llaman de 
expulsión, se cuenta, en primer lugar, con los desastres naturales acaecidos en 
China a finales del siglo XIX. Efectivamente, desde mediados de la Dinastía Qing 
(especialmente con posterioridad a 1850), se produjeron diversas catástrofes 
naturales tanto en Guangdong como en Fujian, de las que se hicieron eco las 
crónicas locales chinas. A título de ejemplo se cita lo recogido por la Crónica de 
chinos en el ultramar de Taishan, Guangdong, relativo a los desastres que asolaban 
periódicamente la zona ya en forma de sequía, ya como tifones y tsunamis. Se sabe 
que entre 1851 y 1908 en la región se produjeron 14 inundaciones, 7 tifones, 5 
terremotos, 4 sequías y 4 epidemias de la peste, esto es, la población de Taishan 
tuvo que enfrentarse a desastres naturales casi cada dos años.85 La situación fue 
parecida en el pueblo de Xinhui pues entre 1852 y 1907 la localidad sufrió 2 sequías 
en las que murieron casi 700 personas, 2 inundaciones, y 3 epidemias de la peste, 
causando la muerte de más de 10.000 personas.86 Siempre a propósito de los 
desastres naturales, la crónica de Enping de 1986 señala que: 

“Después de 1840, Guangdong fue la zona más significativa entre las que 
sufrieron las consecuencias del fracaso en las guerras contra países 
occidentales; la vida de la población ya estaba al borde de la quiebra, pero los 
desastres naturales constantes agravaron la situación, empujándola hasta la 
imposibilidad de continuar la vida…de este modo, la gente tenía cada vez más 
razones de migrar para sobrevivir.”87 
En segundo lugar, un factor significativo que provocó la emigración fue el 

progresivo aumento demográfico en China, en paralelo a la existencia de una 
limitada superficie de tierras aptas para el cultivo. Desde mediados de la Dinastía 
Qing, la población china se incrementó considerablemente pues, según el primer 
censo realizado por el gobierno Qing en 1741, la población china era algo superior a 
los 143 millones de habitantes, que en 1761 eran ya 204 millones. El crecimiento 
continuo y rápido llevó a que en 1790 el número de habitantes fuera de 300 millones 
que en 1834 alcanzaron se incrementaron en 100 millones más de habitantes. 

 
Año Población 
1741 143.000.000 
1762 204.000.000 
1790 300.000.000 
1834 400.000.000 

 
Tabla 3. Censos nacionales de China durante la dinastía Qing, 1741-1834. Fuente: Elaboración 
propia a partir de ZHANG, Yan88 

 
Guangdong, varios de los cuales, en una fase posterior, se trasladaron a Sonora. 

85 Comité de redacción de Crónica de chinos en el ultramar de Taishan, Guangdong. Crónica de 
chinos … Op. cit., p. 44. 

86 OU, Jilin y CHEN, Hanzhong. Historia de los… Op. cit., p. 24. 
87 Oficina de asuntos de chinos en el ultramar de Enping (Texto inédito). Crónica de asuntos chinos en 

el ultramar de Enping. Conservada en Biblioteca de Jiangmen, 1986, p. 1. 
88 ZHANG, Yan. Estudio de historia de economía y sociedad de Dinastía Qing (清代社会经济史研究). 

Beijing: Editorial de Universidad Normal de Beijing. 2010, pp. 2-3, 14. 
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Contrariamente al crecimiento explosivo y constante de la población, las tierras 
de cultivo existentes continuaron siendo las mismas; la superficie de tierras de 
cultivo en la Dinastía Qing nunca superó las 8.500.000 hectáreas, el equivalente al 
nivel del año 1393, cuando todavía era la época de la Dinastía Ming (1368-1644).89 
La escasez de tierras se vio agravada por el acaparamiento de las mismas por los 
hacendados, provocando hambrunas entre los campesinos, el principal sector de la 
población china. Como señaló el funcionario de la Dinastía Qing, Qian Weicheng: 
“[En su época] una familia contando con las tierras de miles de familias, siempre 
resulta en que miles familias pierden sus ingresos.”90 

Esta problemática también afectó a la región estudiada91 pues durante la época 
Daoguang (1821-1850) y hasta 1910, la población de Xinhui aumentó desde unos 
600.000 hasta más de 800.000 habitantes, resultando que, a título indicativo, cada 
aldeano se podía repartir menos de 1 mu92 de promedio, cuyo rendimiento, más o 
menos era de 150 kilogramos de mijo por año, producción que solo permitía 
alimentar a una persona durante medio año.93  

En el caso de Taishan ocurría algo parecido pues durante la Dinastía Qing, la 
población existente en la localidad se incrementó progresivamente y los 13.653 
habitantes de 1657, alcanzaron los 196.972 en 1838, tendencia al crecimiento que 
se mantuvo en las décadas sucesivas. Topográficamente, Taishan estaba “lleno de 
montañas, pero escaso en tierras de cultivo”, y las cosechas anuales solo permitían 
alimentar a los aldeanos durante medio año, dependiendo el resto del año de la 
importación de los productos de ultramar.94 La situación fue incluso peor de la 
descrita para algunos pueblos como sucedió a Kaiping, donde el rendimiento anual 
de la tierra solo proporcionaba alimentos para 4 meses.95  

En el caso de la zona Wuyi, en la década de 1840, el 5% de las familias, las 
más ricas, poseían el 60%-70% de las tierras, y las familias pobres, que ocupaban el 
60% de la población, solo tenían el 9% de las tierras de cultivo.96 

En suma, la escasez de tierras para una población en constante aumento fue, 
probablemente, el motivo más importante para que los aldeanos consideraran la 

 
89 ZHANG, Yan. Estudio de historia… Op. Cit., p. 14. 
90 QIAN, Weicheng. Cuestión de la alimentación de la población. En Recopilación de artículos sobre el 

beneficio de la sociedad en Dinastía Qing [En línea]. 1896, Vol. XI. [Consulta: 22-12-2023]. 
Disponible en <https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=510675&remap=gb>. 

91 Guangdong ha sido, tradicionalmente, una de las principales provincias productoras de arroz en 
China. Sin embargo, desde mediados de la Dinastía Qing, se inició también la expansión del 
cultivo de productos agrícolas más rentables tales como el lichi, el longan y la naranja. Véase en 
CHENG, Ming. Análisis de la producción agrícola de Guangdong durante la Dinastía Qing. Revista 
de Lingnan (岭南文史) [En línea]. 1995, n. 3, pp. 29-30. [Consulta: 5-3-2025]. Disponible en 
<http://118.25.17.55:3344/kns8/defaultresult/index>. 

92 Mu es la unidad china de área, equivalente a 1/15 de hectárea. 
93 OU, Jilin y CHEN, Hanzhong. Historia de los… Op. Cit., p.22. 
94 Comité de redacción de Crónica de chinos en el ultramar de Taishan, Guangdong. Crónica de 

chinos… Op. cit., p. 44. 
95 Comité de redacción de la Crónica de producción agrícola de Kaiping (Texto inédito). Crónica de 

producción agrícola de Kaiping. 1989, Vol. III, citado por MEI, Weiqiang& Zhang, Guoxiong. 
Historia de los chinos en el ultramar de Wuyi (五邑华侨华人史). Guangzhou: Editorial de educación 
superior de Guangdong. 2001, p. 29. 

96 MEI, Weiqiang& Zhang, Guoxiong. Historia de los… Op. cit., p. 29. 
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emigración como la única vía para la supervivencia. Así consta en la Crónica de 
Taishan cuando en 1920 se dice: 

“Debido a que Taishan está lleno de montañas, pero escaso en tierras de 
cultivo, la vida de la población se había vuelto cada vez más difícil; en los 
últimos 20 años (1900-1920), cientos de familias migraron a ultramar para 
ganarse la vida”.97 
Las grandes dificultades para la supervivencia fueron tales que un dicho 

recurrente en Wuyi fue: “Si la familia es pobre, vete a Yawan (Cuba); si quieres 
sobrevivir, sal a Jinshan (California)”.98 

En tercer lugar, otro motivo de “expulsión” de la población fueron las guerras 
constantes que asolaron el país. En la década de 1850 tuvieron lugar dos revueltas 
en el territorio de Guangdong: una sucedida en 1854, la llamada Revuelta de 
Hongjin –la revuelta de los turbantes rojos–; la otra en 1856, que formó parte de la 
Revuelta de Taiping. Dos revueltas que arrasaron los pueblos Shunde, Zhongshan, 
Dongguan, Guangning, etc. –incluso durante la Revuelta de Hongjin, el ejército 
rebelde sitió la ciudad de Guangzhou más de 8 meses-,99 causando la huida a 
ultramar de mucha gente, tanto de los inocentes campesinos como de los que 
participaron en las revueltas pero que finalmente fracasaron. 

Siendo importantes estas revueltas, la guerra predominante en todo el territorio 
de Guangdong fue el conflicto producido entre los Tu y los Ke, que duró 12 años, 
desde 1855 hasta 1867. Para entender este conflicto conviene señalar que, 
originalmente, toda la población de Guangdong provenía del centro de China; 
aunque ambos son de la etnia Han en Guangdong, los Tu, se refieren a quienes 
llegaron primero, y los Ke son los que llegaron más tarde.  

Con posterioridad a los años de Yongzheng (1723-1735), cuando ya mucha 
población Ke se había trasladado desde el este de Guangdong a la zona Wuyi, y los 
Tu y los Ke llevaban conviviendo pacíficamente durante más de cien años, la 
situación se rompió como consecuencia de las revueltas. La gente de Ke ayudó al 
ejército del gobierno Qing a perseguir a los rebeldes, entre los que también había 
aldeanos Ke que habían robado y saqueado las propiedades de los Tu 
aprovechando el caos, lo que intensificó las contradicciones y originó muchos 
rumores según los cuales la población Ke mataría a toda la población Tu con ayuda 
del gobierno.100 

El centro del conflicto entre los Tu y los Ke estaba en los pueblos de Taishan, 
Enping y Kaiping, especialmente aldeas como Nafu, Shenjing, Sijiu, Chonglou, 
Sanhe de Taishan, Jinji, Dongshan, Chigang, Dasha de Kaiping, y Shahu, Liangxi, 
Langdi, Naji, Dahuai de Enping, lugares estos en los que, tradicionalmente, habían 
convivido sin problema alguno ambas poblaciones.101 El conflicto alcanzó 

 
97 Comité de redacción de Crónica de chinos en el ultramar de Taishan, Guangdong. Crónica de 

chinos en el ultramar de Taishan de Guangdong. Conservada en Biblioteca de Jiangmen. 2005, p. 
44. 

98 Ibidem. 
99 MEI, Weiqiang& Zhang, Guoxiong. Historia de los… Op. cit., p. 31. 
100 Comité de redacción de Crónica de Taishan. Crónica de Taishan. Conservada en Biblioteca de 

Kaiping. 1963, p. 69. 
101 MEI, Weiqiang& Zhang, Guoxiong. Historia de los… Op. cit., p. 31. 
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proporciones de gran crueldad y, de hecho, según el registro en la Crónica de 
Taishan, desde marzo de 1856 hasta febrero de 1857, se produjeron en esta 
localidad más de 20 enfrentamientos en los que murieron unas diez personas en 
Taishan, y las guerras de mayo y julio de 1856, y la de enero de 1857, provocaron el 
asesinato de más de 1.000 personas en cada ocasión.102 

Los conflictos obligaron a numerosos aldeanos de Ke a abandonar sus pueblos 
debido a la derrota sufrida en la guerra, y una cantidad considerable de ellos, entre 
20.000 y 30.000 personas, emigraron a América Latina o los Estados Unidos, 
voluntaria o forzadamente.103 

En cuarto lugar, se ha de señalar la tradición migratoria de Guangdong y Fujian 
a la que se ha hecho referencia al inicio. Con la tradición migratoria, por un lado, 
frente a un futuro desesperado a fines de la dinastía Qing, la población costera de 
Fujian y Guangdong consideró la salida a ultramar como una vía para la 
supervivencia; este hecho fue seguido por la población de las localidades situadas al 
interior de tales provincias tales como Enping, cuyos habitantes históricamente 
habían vivido de la agricultura y tenían escasa tradición migratoria. En 
consecuencia, viendo lo sucedido en Taishan y Kaiping, los habitantes de Enping 
consideraron de forma creciente la posibilidad de emigrar, en particular durante los 
años Tongzhi (1861-1875), cuando numerosos hombres de Enping salieron 
reclutados por las empresas occidentales.104 En paralelo, los chinos que habían 
emigrado habían formado organizaciones en función de su origen geográfico, lo que 
facilitó el desarrollo de los movimientos migratorios posteriores. A título de ejemplo, 
en 1850, los emigrantes de Nanhai, Fanyu y Shunde, fundaron la Organización de 
Sanyi, en Estados Unidos; a principios del siglo XX, los de Naihai en Mexicali, en 
México también conformaron la organización de Sanyi.105 
 
5. Conclusiones 

La inmigración china a México se incrementó progresivamente a partir de la 
década de 1870 como consecuencia del interés del gobierno y empresarios 
mexicanos y de los problemas existentes en China tras la Guerra del Opio. La 
llegada a México de una creciente corriente migratoria se agudizó tras la firma del 
tratado de 1899 entre ambos países, aunque este aumento se vio afectado por el 
estallido de la campaña anti china en 1910, un impacto tan fuerte que causó la 
disminución de la población china en México durante la década de 1930. 

En la etapa estudiada el origen de los inmigrantes chinos en México, la 
provincia de Guangdong ocupó el primer lugar, en particular los procedentes de los 
pueblos de Enping, Heshan, Kaiping, Nanhai, Taishan, Xinhui, y Zhongshan; llegaron 
también, aunque en número mucho más reducidos, los originarios de Fujian, Beijing 
y Harbin, entre otros lugares. 

En lo que se refiere a los motivos de la emigración y la elección de México como 
país de destino se encuentran, entre los primeros, los frecuentes desastres 

 
102 Comité de redacción de Crónica de Taishan. Crónica de… Op. cit., p. 69. 
103 Comité de redacción de Crónica de Taishan. Crónica de… Op. cit., p. 74. 
104 Comité de redacción de la Crónica de Enping. Crónica de… Op. Cit., p. 652. 
105 Comité de redacción de la Crónica local de Nanhai. Crónica de…Op. cit., p. 1228. 
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naturales, el aumento demográfico frente a una limitada superficie de tierras 
cultivadas, las guerras constantes y la tradición migratoria existente en las provincias 
de Guangdong y Fujian. En lo que respecta los motivos para la elección de México, 
probablemente el aspecto más significativo fue el reclutamiento migratorio durante el 
gobierno porfiriato,  el tratado firmado entre China y México en 1899 que prometía 
una protección del gobierno mexicano a los inmigrantes, y la influencia causada por 
la ley de exclusión aprobada por los Estados Unidos. 
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