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r N T R o D u e e r o N 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Los prejuicios y los odios raciales, implican, en 

primer lugar, el comportamiento que un grupo social adopta 

ante otros grupos "extraños", marcando diferencias tajantes. 
Se puede afirmar <le un modo general, que en el nacionalismo 

impulsado por alguno Estados, que han alcanzado su indepen_ 

dencia o que buscan acelerar un proceso de expansi6n nacio_ 
nal, encontramos una exagerada valoraci6n de la propia na 

ción en contraste con la infravaloraci6n que se hace de las 
otras. De esta manera, la necesidad de todo grupo o nación 

pur reafirmar mw identidad ¡irop la, qucLLI s::itisfecha. 1 

Tenemos aquí definido uno <le los rasgos típicos de 
todo nacionalismo, y que utili:aré a lo largo de mi exposi 

ción: por un lado, la glorificación <le la propia naci6n, y 
por el otro, la minimi:ac~ón del valor de las naciones exte 

riores. Aspectos ambos que, por sí mismos, conducen al for 

talecimiento en la identificación nacionalista, 

Los prejuicios nacionales, que resaltan las diferen 

cias étnico-raciales, se acompañan de ciertas ideas y con 

cepciones acerca de los grupos externos. Se crea una ima 
gen, casi siempre degradante de ellos. De esta imagen, 

mezcla de realidad y fantasía, deviene una visi6n superge 

neralilante, rígida y fuertemente simplificada, Se inventa 
un estereotipo del "otro", del "extranjero": una imagen que 

se aleja de la realidad. 2 

./ 
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El estereotipo chino, objeto de este estudio, surge 
hist6ricamente de la confrontación del imperio chino con 
las naciones europeas, Espafia y Portugal en primer término, 

durante el siglo xvr. La imagen de China como una naci6n 

inmóvil, atrasada y refractaria a los valores de la cristi~ 
nidad, se difundió por todo d mundo )' adquiri6 crcbíl idad 

en la obra de reconocidos pensadores curopC'os: los catÓHcos 
ibéricos; Hegel! los positivistas franceses, er.tre otros. 
De esta manera se consolidó una imagen perdurable que pre_ 

sentaba a China :orno el prototipo de una civilizaci6n deg! 
nerada, viciosa y atrasada, 

Debemos entender que los prejuicios son en la histo 
ria de las sociedades, los factores socio-psico16gicos que, 
como un cemento, solidifican la identidad de un grupo, La 

sobrevaloraci6n de la propia naci6~ consiste bá~icamente, 
en achacar todo lo malo a las nacioncs-razus externas: se 

piensa que sí éstas, son peores que la propia, nutomáticame~ 
te la propia nación-raza es superior a aquellas. De esta 
manera se preparan los argumentos ~ticos que servirían de 

justificación al ejercicio de la violemcia contra los "ex 

trnnjeros 11
•
3 

Sin embargo, en el prejuicio racial, el concepto 

raza funciona como un mero pretexto, que fundado en una pr~ 
tendida cientific~dad, otorga cierta uniformidad a los arg~ 
mentos raciales: hermana a los miembros de un grupo en su 
odio contra los extranjeros. Pero es necesario subrayar que 
la cuesti6n de las diferencias raciales, sirve s61o como 
pretexto a una política nacionalista. 

,/ 
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A pesar de ser nociones fragmentarias e incuestio 
nables del mundo, los prejuicios adquieren una importancia 
de primer orden. Su implantaci6n es una condición previa 
para la consolidaci6n de un sistema de dominaci6n. Expre_ 
semos la misma idea en la contundente f6rm11la de Mitscher 
lich: "La cxplotací6n de los seres humanos se lleva a ca 
bo, sobre todo, con ayuda de los prejuicios". SÍ los oprl:_ 
midos carecen de satisfacciones materiales y espirituales, 
sÍ la pohreza engendra rencores y frustraciones, entonces, 

las élites dominantes desvían los posibles estallidos soci! 
les, ofreciendo a los oprimidos objetivos en los que pueda 
descargar sus agresiones: se inventan enemigos, es decir, 
se designan chivos cxpiatorios. 4 

Encontrar un objeto de odio que carezca de valor é_ 
tico para la sociedad facilita la integraci6n de numerosas 
personas, dispuestas a embarcarse en la empresa de atacar a 

miembros de grupos considerados como extrafios al propio. 
El concepto "extranjero" encierra en sí mismo un grado extr! 
mo de repudio; al resaltar el carácter "extranjero" del 
grupo adverso, el prejuicio racial se convierte en una acti 
tud compartida por una colectividad, Si a ello se agrega 
que los atributos asignados al grupo elegido como enemigo 
resaltan lo bajo de su moral, de su raza, de su religi6n, 
etc., descubrimos que la cuesti6n racial responde a necesi_ 
dades reales de identificaci6n del grupo, que la convierten 
en un verdadero fen6meno psicc-social. Los prejuicios ra 
ciales consolidan la unidad nacional. 5 

Lo que me interesa destacar en el presente estudio, 
es la forma que adquiri6 el prejuicio racial antichino en 
el México de las tres Últimas décadas del siglo XIX, y de 
las tres primeras del siglo XX. 
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El odio antichino en México es un caso hist6rico 

de manipulaci6n de los prejuicios )-~ciales, motivada en 
la consecuci6n de ciertas metas políticas. Las pulsioncs 
antiextranjeras (xenofobia) que existían entre los mexica 

nos antes de la revo1uci6n de 1910, llegaron a convertir_ 
se en uno de los factores c0adyuv::rntcs en la identifica 

ción de los mexicanos en cuanto tales. En el odio a los 

extranjeros, los mexicanos de todas l:is clases se "herma 
naban". La Revolución promovi6 también, los sentimientos 
nacionalistas. Los prejuicios raciales antichinos, die 

ron al nacionalismo la posibilidad de arraigarse en los 
estados de 1 a frontera norte; región esta, que concentra 

ba a los n6clcos de población china m5s importantes del 
p;1Ís. 

La Revolucl6n despertó en la población perspecti_ 

\'35 de mejoramiento en sus condiciones de vida, Estas no 
se cumplieron, lo que sin duda, ocasionó una frustración y 

una inconformidad que hubieran podido generar posibles· es

tallidos. El relativo éxito de la Colonia China, se con_ 
virtió para ciertos sectores nacionalistas de las socieda 
des norteftas, en el objeto sobre el cual descargar la in_ 
conformidad, el odio, la frustraci6n y la envidia conteni_ 
das. ,SE crearon organizaciones ant ichinas para "defender 

'-· 

la raza del peligro amarillo''. En la propaganda naciona_ 

lista la divisa era clara: los chinos eran los responsa_ 
bles del estancamiento de los mexicanos por haberlos "de;;_ 
plazado" de las actividades econ6micas. Adern5s, los chi_ 

nos eran en si mismos, una amenaza para la "integridad" 

racial de la naci6n. Se nublaban las verdaderas causas 

. / 
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del problema. Se encontraba en la población china al chivo 
expiatorio que tendría que pagar por la incapacidad de los 
gobiernos de la Revolución de llevar la justicia social a 
los mexicanos. 

La animadversión contra los chinos se hace p6blica, 
como lo muestra la prohibici6n a los enlaces de chinos con 
mexicanas, y se lleva a sus 6ltimas consecuencias, a saber: 
el asesinato y la pcrsecucl6n. El nacionalismo convierte 
al chino en ese objeto de tan bajo valor para la sociedad, 
al que cualquiera podía agredir sin que surgiera conflicto 
alguno. 

Coincide la creciente del odio antichino, que cul 
min6 con la expulsión de los chinus del Estado de Sonora. 
en el afio de 1933-34, con la aparici6n del Partido Nacional 
Revolucionario. Pero sería erróneo achacar a los rcvolucio 
narios y a su partido, la invención del problema antichino 
en México. Lo que !1icieron fue aprovecharse de un movi_ 
miento que se venia desarrollando desde casi cuarenta aftos 
antes de la revolución de 1910. Movimiento que se extendía 
entre numerosos grupos de la sociedad y que las élites int! 
graron en su proyecto de unificación y fomento de la identi 
dad nacional. 

Las clases medias nacionalistas-maestros, agricult~ 
res, comerciantes, funcionarios con aspiraciones políticas, 
todos-, constituyeron la principal fuente del racismo anti_ 
chino. La manía persecutoria contra los chinos, reflejaba 
el miedo paran6ico que provocaba en aquella, Una muestra 
de ello la encontramos en la sistematización de ideas como 

,/ 
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la del "peligro amarillo", o como el miedo de estar amena 

zados por los chinos, quienes "pretendían apoderarse" de 
las riquezas nacionales. 

Los prejuicios y los odios raciales cumplen una fun 

ci6n específica en la sociedad: fortalecer la cohesi6n na 

cional. Para ello apare,ce el orgullo de pertenecer a una 
raza que se imagina a si misma, superior física y ~ticamen 

te respecto de otras. 

La autoridad moral que proporciona el prejuicio ra 

cial, permite la condenación de los otros. Condenaci6n 

moral que puede desembocar en la agresi6n contra las razas 

de "poco valor''. Raz.as, que por otra parte, se perciben 

como una amenaza, aunque pueda ser que de hecho no tengan 

poder alguno. La víctima no tiene capacidr1d de respuesta 
y la agresi6n queda,por tanto, impune. Ya Boesch expresaba 

que, "el odio racial es la rcbel ión de los rebeldes cebar 
dcs". 6 

Los prejuicios antichinos fueron manipulados por 
grupos políticos, que como el de los sonorcnses, llegaron a 

participar del podc.r político. Les sirvi6, tanto para ga_ 
nar posiciones en la política nacional, como para fortale_ 

cer su proyecto de centralización (unificación) nacional, 
El odio antichino se integr6 a la política nacionalista de 

las 6lites revolucionarias a partir de la creaci6n del Par_ 

tido Nacional Revolucionario. Demostr6 también, la impor_ 
tancia que adquirió este movimiento regional gestado en las 

provincias del norte de México, 

.! 
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El nacionalismo, en tanto política de movilizaci6n, 

adquiere para los grupos sociales, diversos significados: 
consolida un sistema <le solidaridades y lealtades; permite 

la cohcsi6n de individuos y grupos diferentes bajo la idea 

de pertenencia <1 una cnti<lad m:11·or (la Patria) y fomenta 

actitudes que fortalecen la colahoraci6n y convivencias so 
ciales. Pero cuando una política de contenido nacionalista 

recurre al uso de nociones racistas y xen6fobas, estamos a~ 

te la manipulaci6n Jcrnag6~ica <le la idea nacionalista. El 

fomento de una identidad nacional a partir, tanto del rech! 

;:o n los otros (los extr:rnjeros), como de la exagerada val~ 

raci6n de lo propio, no puede beneficiar sino al político 

demagogo y mun ipuLHlor. Y no puede tener por resultado más 
que l:i impl:intaci6n de un 1-.5g !nwn ~u1tori tario, Resaltar 

esos aspectos patol6cicos del nacionalismo se convierte, 

por tanto, en el principal objetivo <le mi oinyestigaci6n·. 



VIII 

N o t a s 

l. Davis, Earl. E. "Estado actual de la investigaci6n 

sobre el prejuicio", en Aurin, Kurt, et. al. Psicolo

gía Política como Tar_c.a de Nuestra Epoca, Barcelona, 

Espafta, 1971, Barral Editores (breve biblioteca de 

respuesta), sclccci6n y pr61ogo de Eduardo Subirats, 

pp. 307-342. ·104 p. pp. 321-322. 

2. Ibidem. pp. 307-308. 

3. Bocsch, Ernst E. "Reflexiones psico16gicas sobre el 

prejuicio racial", Idcm. pp. 343-370 p. 362, 

4. Mi tscherl ich, Alexander. "Sobre la psicología del 

prejuicio", 

Ibídem. pp. 289·306. pp, 292-293 

s. Ibidem. p. 300-301 

6. Boesch, Ernst E. op.cit. p. 365-366 



PRIMERA PARTE 

LA IMAGEN DE CHINA 
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CAPITULO I 

CHINA EN LOS PENSADORES EUROPEOS, SIGLOS XVI /XVIII 

En los albores de la expansi6n ib6rica por los 
Oc6anos Atlántico, Indico y Pacifico, se produjeron reno_ 

vados contactos con la civilizaci6n china. Despu6s de e! 

por&<licas noticias, de primeros informes de testigos ocul! 
res, se rompe la cortina de ignorancia especulativa sobre 
el desarrollo polÍtico y cultural ele China. Así por ejem

plo, despu6s de que el comerciante veneciano Marco Polo 

(1254-1324) recorri6 Asia durante el siglo XIII, Europa 

amplió !·U pcrspcctüa Jcl mundo. Marco Polo pcnnaneci6 
diecisiete aftos en China al servicio del emperador mongol, 
y en su libro El Millón, Lu~._\'i:!jcs .¡,,Marco Po_l_C?., nos da 

esos primeros informes acerca Je China. Este relato deter 

minaría la imagen geográfica y política que los europeos 

de los siglos XIV y XV, tcnJrían de Asia. 1 

En el periodo del domino mongol en China (1271• 

1368), se dio un intenso intercambio comercial con Europa, 

Esta temprana apertura posibllit6 también, la difusión de 

religiones extranjeras, que tuvo en el establecimiento del 

primer arzobispado catblico en Pekín (1307) y en la pene_ 
traci6n del islamismo, dos de sus más claras manifestacio 

nes. 

En 1368 Chu Yuan Chang, monje budista, derroca al 
6ltimo emperador mongoLy funda una nueva dinastfa nacional, 

.! 
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la dinastía Ming (1368-1644) que desarrolló una política 

de seguridad externa del Imperio y de acuerdo a ello decide 

controlar severamente los contactos con el mundo exterior. 

En el siglo XV se consolid6 la Gran Muralla para defender 
las fronteras septentrionales del Imperio. En la imagina_ 

ci6n de los europeos, Ja Gran Muralla, se convertía en el 

símbolo del repliegue de China sobre si misma, la prueba 
de su "vocación" aislacionist:i. 2 

Durante el periodo de la dinastía Ming, Europa mo! 
tr6 gran interés por acercarse a China. Fueron los paises 
ibéricos, Espafia y Portugal, quienes logr:iron romper la su_ 

puesta "muralla del aislamiento chino'', después de haber 

iniciado la expansi6n europea por todo el mundo. Esta ex 
pansión tenía un:i justificación ético-moral: la conversión 

de infieles. La conquista de nuevos territorios era, a la 
vez, una empresa de evangcli :aci6n. El mundo extraeuropeo 

representaba al mundo de los na~anos; los cristianos sen 

tian que era su misi6n llevarles el conocimiento, la luz 
de la verdadera fe. 

Los portugueses conquistaron la fortaleza de Mala 
ca en 1511, y después de intentar acercarse a la corte de 

3 Pekín, fueron expulsados en 1522, Sin embargo, volvieron 

a establecerse en Ao-Men (Macao) en 1557 en donde obtuvie 

ron permiso para establecer factorías mercantiles a cambio 
de pagar tributos. Subsecuentemente hicieron lo mismo en 

Xia Men (Amoy); pero antes el gobierno imperial Ming les 
había prohibido asentarse en Guang-dung (Cantón), Ning·Po 

./ 



(Ningpu) y en algunos puertos de Fudyian (Fukien) entre 
los afies de 1545 y 1549. 4 

4. 

Los españoles, por su parte, conquistaron las Fi_ 

lipinas entre 1564 y 1571, y desde allí establecieron y 
desarrollaron un nutrido comercio con China a través de co 
merciantes chinos (sangleyes) que iban a las Filipinas. 

Obtuvieron permiso para que misioneros cat6licos de varias 
6rdenes mendicantes (dominicos, agustinos y franciscanos) 

hicieran labor. En 1581 se estableció la primera misi6n 
de los jesuitas y en 1610 se reconoci6 la libertad de cul 
to para los católicos, 5 

Los católicos españoles a fines del siglo XVI y 

principios del XVII, nos han legado minuciosas descripci~ 
nes de aquella cultura del Este de Asia. En ellas encon 

tramos junto a una manifiesta admiración y respeto por la 

cultura del pueblo chino, el gérrnen de las falsificaciones 

de esa misma cultura. La b6sque<la de nuevos territorios 

en los cuales difundir los valores Je la civilización cris 
tiana, sustentada en una vocación redentora, llev6 a los 

cat6licos ib6ricos a la condenación de las culturas diferen 

tes a la suya; "inferiores" y "perversos" eran los pueblos 
que no sustentaran los valores 6tico_-morales y econ6micos 

del mundo cristiano, a los que consideraron muy natural i! 
ponerles sus ideas y costumbres, En el fonJo <le esta acti 
tud exclusivista y excluyente, se hallaba en los europeos 
una profunda ignorancia de las concepciones y tradiciones 

intelectuales de otros pueblos, 

,/ 
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El padre agustino Juan Gonzále: de Men<loza (1545-

1618) •en su libro Historia de las cosas más notables, ritos 

y costumbres del gran reino de la China, escrito en 1585, si 

bien reconoce la "prudencia" de los chinos en el gobierno de 

su República y su "ingenio tan s(1til en to<las las artes"; 

concluye que tienen otras cosas "tan impertinentes" que "es 
pantan", ya que 

están sin la clara lu: <le la verdadera religi6n 

cristiana sin la cual los entendimientos más s6 

tiles y delicados se pierden y despeñan ( ... ) 

con la ayuda de Nuestro Señor Dios, se reduciría 

a este gran Reino a nuestra santa fe cat6lica si 

se abr iesc con la iuz de1 Evangelio la puerta que 

el demonio tiene cerrada con falsas ilusiones (, .. ) 

es gente muy dócil y dispuestos para ser enseñados, 

y fáciles <le apartar de su idolatría y supersticio_ 

nes y falsos dioses ( ... ) 6 

Gonzále: de ~lentlo:a, Juan: apistino español, nace en Torre 
cilla de Cameros (Logroño) en 1545 y muere en Popoyán en 
1644. Profes6 en M6xico a donde había pasado de joven. 
Vuelto a España, en 1574, residió en el la hasta 1581, en 
que nuevamente volvi6 n M6xico, no tardando en emprender 
otro viaje a la Península y luego a Roma nombrado Obispo 
de Lípari, en Sicilia, gobernó aquella diócesis por medio 
de vicario. En 1607 se le dio el oblspado de Chiapa y, úl 
timamente, el arzobispado de Popcy&n. Obras: Historia de
las cosas más notables, ritos v costumbres del gran reino 
de la Chrna. Con un i t 1nerarTÜll.erNUCvo ~'undo. (Roma 
·rs"B·ST""-tste"lioro, que ha colocado a Gonzfílez de Mendoza 
en el Diccionario de Autoridades de la Academia Española, 
prontoaícanzó crecido número de impresiones, no s6lo en 
lengua española, sino en la latina, francesa, italiana, 
alemana e inglesa. Se le Jebe, a<lem1s, un.informe a Felipe 
II sobre La conservaci6n de las Indias. Enciclopedia Uni-
versal Ilustrada Tomo-XXVI Ed, Calpe, 

./ 
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Resulta claro que junto a todo intento de domina 
ción que una cultura, civilización, raza· o naci6n trata de 

imponer a otra, aparece un proceso ideológico de desvalori 

zaci6n. Ya que el motivo de la dominación es 6tico o moral 
-"salvación" y "redenci6n ,te los idólatras"-

al declarar anti-&tico o perverso el mundo del subyugado, 

se remedia la aparici6n de posibles problemas de conciencia: 
"te vamos a salvar, pero tu te incorporas a nuestros csque_ 
mas, renunciando a tu propia identidad", 

1644 fue el ano del fin de la dinastía Ming, a la 
vez que el inicio de la dominación manchd en China, que se 

extendería hasta 1911. Es interesante resaltar que durante 

el gobierno del primer emperador manch6 Kang Si (1622-1722), 

la presencia dt> los jesuitas fue ampliamente tolerada gra_ 

cias al interés que su capacidad científica y técnica des_ 
pertó en Kang Si, de quien el Padre Ferdinand Verbiest lle_ 

gó a ser su maestro, En este período se adopt6 al confuci~ 

nismo como doctrina del Estado; y el comercio con Europa no 

se interrumpió, 

Bajo el título de la l!istoria de las guerras civiles 

de la China y de la conquista de aquel dilatado Imperio por 
el Tártaro, .Juan de Palafox v Mendoza í1600-1659) relata la 

invasión de China por los DyCTrched, habitantes <le la Manchu 
ria. 8 Aquí se inici6 la difusi6n de una imagen de los chinos 
como una naci6n de "cobardes", "afeminados" y "serviles", que 

no sabiendo defen.ler su Imperio de la invasi6n del "Tártaro" 
(los manchóes), mostraban la inferioridad de una naci6n que 

no tenía una clase social aristocrática o noble, que legitim! 

,/ 
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ra el poder "por una estirpe de sangre". Y que en la poca 

estimaci6n que le tenían a las armas, habían encontrado la 
causa principal de su perdici6n. Ahora entresacamos del 

relato del Padre Palaf0x algunas de las im~genes m5s reite 
radas en la conformación del estereotipo del chino: 

Y como en la China nadie nace Seftor, que 

no es lo mejor que tiene, sino lo peor, 

y lo que la ha destruido, porque no se 
heredan los estados, y no hay nadie, fu~ 

ra de la Casa Real, que no se haya visto 
desheredado de la fortuna ( ... ) Aqui se 

vio la falta que es en su Reino el no h~ 

ber quien nazca noble en 61, que herede 

la nobleza, y tenga la lealtad, y las 
obligaciones dentro de las vcnas. 9 

Extraft6 a los espafioles la primacía que los chinos 

deban al saber (el conocimiento como un valor socialmente 

prestigiado} sobre la nobleza de sangre, la pureza de lina_ 
je, que en Europa, particularmente en Espafta, legitimaba la 
posici6n heredada, Ciertos rasgos de la cultura china pro· 

vacaron un verdadero choque con los esquemas culturales de 

Occidente, Espafta, en primer lugar: la confirmaci6n de que 
en China nadie nacía noble, y la constataci6n de la "poca i~ 

portancia de las armas y los soldados y la mucha de las le· ,, 
tras que allí se tcnfa11 , explicaban, en buena medida, el des_ 

precio que inspiraba China entre los europeos. En la cobar 
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día de los chinos mostrada en su rendici6n ante el "tárta 

ro". se afirmaba el desprecio universal hacia ellos: 

De suerte, que aunque generalmente les han 

extraftado a los Chinos toJas las Naciones 
vecinas la p6r<li<la tan atropellada de su 

Imperio, con tanta trayci6n, y la cobardía 
de sus naturales, v aunque en todas las 

partes los corren, dan la vaya, y los mi_ 
ran, y hablan con desprecio; pero ningunn 

Naci6n los ha trataJo con la fiereza, y el 
sentimiento que 6sta del Jap6n. Los T&rta 

ros mismos les han tenido a mal su cobardía 

y poca rcsistcnci~, y los llaman, por des 
. 10 

precio, los manso~. 

Se pensaba que si los chinos daban poca importancia 

a las armas y a los soldados, se debía a su condici6n cebar_ 

de: para Palafox, la fuerza Je las armas era símbolo de va_ 
lentía. Y su carencia, lo contrario. rue en realidad la 

confrontación de un sistema, que como el chino, privilegiaba 
la meritocracia, en tanto sistema de ascenso, con otro en 

que la aristocracia concebía la riqueza bien ganada como fr~ 

to del ejercicio del poder político; y que en la pureza de 
la sangre reconocía el valor adscriptivo del status. Palafox 
y Mendoza, por otra parte, celebraba la conquista de China 

por los "tártaros" pues, pensaba que ello beneficiaría ~de 

acuerdo a Lothor Knauth-, "la penetraci6n i<leol6gica por me 
dio de la misi6n cat6lica". Los "tártaros", de acuerdo a Pa 
lafox, mostraban una actitud más receptiva que los chinos ha· 

cía la cultura de Occidente. 
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A pesar de que durante el período del emperador 
manchú Kicn Jung (l 736), se prohibieron las misiones cris
tianas y sc·dcsarro116 la xenofobia hasta el grado de ais 

lar a China respecto al exterior, los contactos de Europa 
con China se mantuvieron d\lr.111tc los siglos XVII y XVIII, 
estableci6ndose un verdadero diálogo que lnfluy6 en muchos 
aspectos de la Clll tur<1 europea, por ejemplo: los jesuitas 

tradujeron a Con fue io a 1 latín al rededor del aiio de 1680, 

y fue leído por Voltairc, Rousscau, D'Alcmbert, Didcrot, 
entre otros. 11 

Hegel (1770-1831), el pensador más importante de su 

6poca y m&ximo representante del idealismo alemán, tnmhi6n 

contribuy6, en su f.isolofía de la historia, a la caracteri_ 
zaci6n de China como una soc iCLbd csttít ica e inmutable, Si 

guiendo su argumento, China, al igual que la India, quedaba 
fuera de la historia universal. La falta Jo libertad indi 

vidual (moralidad subjetiva) constituía la limitación cong! 
nita de la cultura china. El individuo en China cedía su 
voluntad subjetiva al arbitrio Je una voluntad universal; la 

del Estado Patriarcal. La voluntad del patriarca se imponía 
sobre todos sus s6b<litos, los cuales eran educados para aca_ 

tar y obedecer <le un modo impersonal. El principio patriar_ 
cal en China imponía sus leyes como un mandato jurídico ex_ 

terno, es decjr, no requería para su cumplimiento, que el 
individuo lo interiorizara como a un precepto conscientemen_ 
te aceptado, bastaba que enajenase su voluntad al monarca, 

quien habría de decidir, de acuerdo a su particular criterio, 
cual era el mayor ~len para todos, Del monarca dependfa el 

bien del país. 

,/ 



10. 

Al reconocer que en China dominaba una absoluta 
~gualdad y que las diferencias sociales, nada tenían que 

ver con el nacimiento sino con los méritos de cada quien, 
Hegel veía en tal hecho, ln condición necúsaria para que 

el despotismo se estableciera corno forma Je gobierno. 

Cierto que había igunldnJ, -decía- pero la libertad era al 
go inexistente. Los s6bditos eran considerados menores de 

edad, carentes de criterio v sentimientos propios. Quien 
se desviaba de la norma era reprendido como un nino; se le 

castigaba físicamente, sin por ello sentir su digniJad vio 

lada. En China, Ja honrn (conciencia de sí mismo) era un 
sentimiento desconocido. 

En China la diferencia ~ntre esclavitud y 

libertad no puede ser grande, pues ante el 
emperador todos son iguales, esto es, to_ 

dos aucdan i2ualmcnte degradados, Al no 
haber dignidad [ ... ] vienen preponderar 
la conciencia de abyección e infamia, Co~ 

esta abyección se relaciono la gran inmora 
lidad de los chinos. 12 

Así, Hegel aportaba una nueva característica al es_ 

tereotipo del chino: su abyecci6n moral, Pe esta suerte, 
recomendaba a los europeos cuidarse de los chinos, quienes 
actuaban dolosa y arteramente con el fin de embaucar a medio 

mundo. 

Al describir el carácter de la ciencia y el arte 

chinos, Hegel descubre las causas de ~u estancamiento: la 
falta de libertad individual, fundada en el menosprecio al in 

./ 



11. 

dividuo, y el tipo de escritura, "un estorbo" para el pro 

greso de las ciencias. El pueblo chino carecía de todo 

aquello que era propio del espíritu. Raz6n por la cual, 

se vendían como esclavos y practicaban la servidumbre 
como sistema de vida. 

El suicidio por motivos de venganza, el 
abandono de los rccíén nacidos como har 
bitual [ ... ]ponen en evidenci:1 lapo
quísima estimnci6n en que los chinos 

se tienen ante sí mismos y ante los hom
bres. 13 

Los grandes pensadores occidentales proporcionaban 

los argumentos filos6ficos que, decretando la i~feriorida<l 

de China, justificarían la expansi6n por el mund~ del si! 

tema fábril-industrial europeo después de la Revolución 
Industrial. Preparando as{ mismo, el camino a la penetra 

ci6n europea en China durante la primera mitad del siglo 

XIX. 

,/ 

"i 



12. 

CAPITULO 11 

CHINA Y LA EXPANSION EURO-AMERICANA EN EL SIGLO XIX 

LOS NUEVOS VALORES, LA GUERRA DEL OPIO Y EL TRAFICO DEL CULIS 

La propagación de la civiliiaci6n occidental durante 

el siglo XIX fue impulsada por la Revoluci6n Industrial -cx

pansi6n económica- y por las ideologías nacionalistas, justi_ 

ficac i6n ideo 16g ici de aq11c 11 a expans i6n. El mundo empez6 a 
organizarse de acuerdo a los intereses <le los paises indus
triales, que explotaron a los países convertidos en colonias, 

destruy6ndolcs, en la mavoría de los casos, sus culturas. 

Tal fue el caso de la intromisi6n occidental en China. 

El nacionalismo, por otra parte, se convirtió en una 

de las fuerzas políticas más poderosas del siglo XIX. El as 

censo de la burguesía al poder político coincidió con la for 

maci6n de los modernos Estados nacionales, que buscaron en 
los factores étnicos, geográficos, lingüísticos y en todo t! 

po de tradiciones, los elementos que definieran las diferen_ 

e ias e identidades nacionales. La comun i <lad de herencia b io 

16gica sirvió para marcar las diferencias de unas naciones 
respecto a otras. Con el establecimiento de diferencias e 

identidades tajantes, se comprometía a los pueblos en las 

guerras de expansión nacionales, El nacionalismo definió, 

en primer tfirmino, el destino colectivo de los pueblos, 
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La pos tulac i6n de una "personal id ad nacional", 

muchas veces mistificada, proporcionó el culto a los valores 

nacionales, lo que a su vez originó un orgullo de supcriori 

dad nacional que desembocó en la confrontación violenta en 

tre los pueblos. Las naciones "superiores" se lanzaron ::1 

la conquista <le nuevos territorios; buscaban fuentes de ma 

terias primas para sus industrias, y nuevos mercados par::1 

sus manufacturas. Su éxito sirvió como modelo, aún para a 

quellos que no particip::1ron en sus logros. 

Los intelectuales de las potencias industriales, 

mientras tanto, elaboraban refinadas teorías, que basadas en 

los descubrimientos cientfficos, justificaban los afánes ex_ 

pansionist::1s de dichas potencias, Por ejemplo, las relacio_ 

nes internacionales se concebían como el campo en que se de 

. sarrollab::1 la lucha por la ex istcnc ia entre las n::1ciones, 

La teoría darwinian:t de 1·1 "Lucha por la existencia" y de 

"la sclccci6n natural'', aplicada por l!erbert Spcncer ::1 la es 

fera social, justific:iba la dominación Je los pueblos "débi· 

les" por los países "fuertes". Se creaban nsi, las bases p~ 

ra un::1 ideología racista, que establecía la superioridad de 

las razas europeas (blancas) sobre ::1quellns consideradas infe 

riores (no blancas). 

El positivismo, por ejemplo, en tanto filosofía de 

las ciencias y de la técnic::1, proponía la teoría de los Tres 

Estados o fases de desarrollo, De acuerdo a ella, los paises 

europeos y Norteamérica ya se encontraban en la etapa más al 

ta del desarrollo hum::1no: la edad positiva o científica, 

Mientras el resto del mundo transitab::1 entre el estado primi 

tivo o fetichista y el estado teol6gico o metafísico, Según 
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un interprete• .de es ta teoria, China se encontraba, en 

pleno siglo 'XIX, en la edad primitiva. 14 

14. 

Observamos, como hilo conductor de la telaci6n de 

Europa con China, un orgullo espiritual de superioridad, 

basado en un argumento racista, ético, moral e irracional. 

El afán universnli:antc de la cultura europea pretendió !~ 

ponerse sobre otras c:ulturas. Si en el siglo XVI el "pro_ 

greso" de los pueblos se tlefi.nb por l;J accptaci6n del 

cristianismo, a partir del siglo XIX se <lcfinl6 por la a_ 

ceptnci6n de las reglas del sistema internacional regido 

L.:iffittc, Picrc: Fí16~;ofo fr;Jncés, nace eu Bcguc-y en 21 
de febrero de 1823 Y mucre el ·l de enero de 1903, Estu 
di6 en Burdeos y cu. í'arí~ Pn IS·l-1 conocio n Comte, en cü 
ya intimiJa<l vivió hnstn su muerte (18~7), convirtiéndo
se entonces en el ap6~tol m5s ferviente del positivismo~ 
Por no perder s11 inJcpcnJcncia no quiso aceptar ningdn 
cargo oficial, ven 185S,.abti6, en la misma casa donde 
había vivido Comtc, un Curso filosófico sobre la histo-
ria general de la humaniJir,--·E-n--rn-rir-!:limii:í.Ta1revuc-Oc
c1dent:iT;--y--Ci1Tir!T:'.-Te6nlíourgeo is, minl s tro de-ínst ruc 
CTOnj)Ul)l íca, creo una cátedra de historia general de -
las ciencias en el Colcglo de Franela, nombrando titular 
a Laffitte, Este ha sido el intérprete m5s fiel y a la 
vez más original <lt> la~ doctr.inns de Augusto Comte, Fue 
el presidente de los ejecutores testamentarios de su 
muerte, y en 1879 cedi6 la dirección de la escuela positi 
vista a Jeannollc,. Además de gran n~rnero dQ artículos, -
cscribi6: Lcc9ns de cosmographic (1853), Cours nhllosophie 
sur l 1histoí:rc;--1féneraiede-T'tnuiñanite (18-59), 
Cons1dcrat1on-sg-CñefñlC-Ssur 1 1cnscnililc de la clvilizatíon 
chino1se (l8bl)l,c~rantis types de l 'human1té apprccrntion 
~tcmatique.desprinc-f!Jaux agents de 1 'evolution.humaine 
(18/if); De 1n morale positivo (1880), La Rcvolut.ion 
FrancaiscTr81íll}, ~ours de PiiilosophixJi-remiere TilR~~95).!. 
y Le "Faust" de Goethc (1899). Enciclopedia Universal 
Ilustrada europeo-americana. TomO-XID, p, 235, " 
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por las leyes de competencia de los países industriales o 

"civil izados". China se presentaba en la imaginaci6n de 

los expansionistas europeos como una naci6n cerrada tras 
la Gran Muralla. La pretensión de abrirla a sus plantea_ 

mientes religiosos, políticos v ccon6micos, fue posible 
plenamente, s6lo hasta me<liaJos del siglo XIX. Para el lo 

gro de tal fin, se necesit6 el impulso <le la Revolución in 

dustrial y del consiguiente desarrollo de la tecnología mi 
litar. 

En el afto 1839·18~0 se lnici6 la imposici6n de los 
valores occidentales en China, esta vez enarbolados por el 

naciente imperio brit5nico, El objetivo de la misi6n no 

era ya la evangeli:aci6n de los "id6latras", sino el deber 
de fomentar en el mundo el progreso y la cívilizaci6n, 

es decir, imponer a los dem5s sus intereses econ6mico-polf 

ticos, y en este caso, introducirse al mercado chino, Co 
mo resultado de la guerra del opio (183901842), motivada 

porque el en~era<lor manch~ afectó los intereses comerciales 

británicos al tratar de hacer efectiva la nrohibici6n de 

traficar con opio en China, Inglaterra, apovacla en una fue! 
za técnico-militar superior, obtuvo una serie de concesiones 

territoriales y otros privilegios en detrimento ele la sobe_ 

rania china, Junto con otras potencias, se le impuso un co~ 

junto de tratados desiguales que, demostraron la "superiori_ 
dad" de los valores occidentales, 

La paz qued6 firmada en el Tratado de Nanjing (Na~. 

kín en 1842. El tratado otorgaba n la Gran Bretafia la so_ 
berania de Hong-Kong; la rcanudaci6n del comercio del op~o 
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Y concesiones comerciales en cinco puertos, Adem1s de 

Inglaterra, otros tratados otorgaron a Estados Unidos (Tr~ 

tado chino-nortcnmcricnno de Wanghsin de 1844), a Francia 
(Tratado franco-chino <le \\'hnmpo:i de 18·14), Suecia-Noruega 
(Tratado chino-sueco-nornego ·Je 187·1), y a Rusia (Tratado 
chino-ruso de Kal<lía <le 18511, concesiones territoriales 
con derecho a cstabJc(cr en ellas, su propio administra 
ci6n, jurisdic:ci6n, pol ida y aduana. También el ,\erccho 
del gobierno chino a controlar la difusi6n Je religiones 
cxtranjer;is en s11 territorio nacional, quctl6 profundamente 

deteriorado, ya que se vio obli~ado a a11tori:ar la nctivi 
dad de los misioneros cnt6licos (1844) v protestantes 
(1846), después t!c que el L'mpera,\o:· ~'.i<'n-lung (1736-1796) 

1 bí 1 . ), . 1 1 . . . . 15 
ia a pro11L1t<O .as m1s1oncs cr1,;t1:1na~;. 

A causa J0 la Jcrrota <le China en la Guerra del 
Opio, la gobernante din¡¡stb 1nanchú (16Hel911), vio dccre 
ccr su influencia en la socicJaJ; su incapaci<la<l para Jefe~ 
der la integridad nacional contrastaba con la creciente he_ 
gemonía extranjera en todas las esferas de la vida china, 
Tras un largo proceso, se consolidaba una imagen desprecia_ 
tiva de China. 

La derrota china tuvo consecuencias¡ poblados des 
trozados, propagaci6n del hambre y estragos en la poblacidn 
causados por el opio, la creciente influencia de los colonia 
listas occidentales y el irrespeto de los cristianos hacia 
las tradiciones y creencias de los chinos, A todo ello se 
sumó una nueva desgracia: el tráfico de culis hacia el con 
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tinente americano. Los ingleses lo empezaron, llevando 

contingentes de trabajadores chinos ~acid sus posesiones 

en las Antillas; Jamaica, Las Islas Bardadas y Trinidad, 16 

El tráfico de Culis* (lSH-1_?_7.I). 

El tráfico de culis constituyó un gran negocio tan 

to para los enganchadores, como para transportistas de esa 

mercancía hurnan;i, L;is agencias para la contrataci6n de cu 

lis se establecieron en ~acao (colonia portuguesa) y en 

Amo y, Swa tow, Hong Kong r \\'hampo a. La v iol ene ia y el enga_ 

fio, el secuestro y la seducci6n usados por las agencias en 

el enganche Je culls, así como las inhumanas condiciones de 

traslac!o (haclnamicnto, m:.1L1 comicln, falta de ventilaci6n) 

,¡u..: u(asionar0;~ un alto Í!Hlicr_, df' m11ertes durante el viaje, 

han 

cia 

vos 

llevado a varios estudiosos de la emigraci6n china ha 

Am6rica, a equipar este tr6fico con la trata de cscla 

africanos. 17 

Lo m(is probable, es que 1a palabra cul.i "tenga un doble 
origen del in<lost5nl, sirviente, mozo acomodado, y de 
la voz kuli, nombre de la tribu aborigen del Estado in 
dio de l.e::.erat, de donde se llevaron los primeros traba 
jadorcs contratados hacia la Isla Mauricio, Los chinoi 
cantoneses llamaban ClllJTCLtU a aquel los que se vendían 
para ir a trabajar a los paises extranjeros. En su sen 
tido hist6~ico, la palabra culi designa al trabajador 
asiiticu, cuyos servicios son comprados por un ndmero de 
años fijos cuyo patr6n reembolsa al 'agente de pasajes' 
o sea, tratante de esclavos, los gastos incurridos y su 
comisi6n, ( ... ) v el chino en esnecial en Cuba, no Eue 
otra cosa que un Íiracero sometido. a traba,io [orzado''· 
(Pérez de la Riva, Juan. Para la Historia de las Gentes 
sin Historia. Ed. Ariel. p. l.l 
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Si bien la mayor parte de los chinos fueron lleva 

dos contra su voluntad, seducidos o secuestrados por los 
enganchadores de culis, conocidos popularmente como Chu 
Chay Tau (capataz de cerdos), para otros, en cambio, la 

emigraci6n al extranjero se present6 como una alternativa. 

Tal fue el caso de los refugiados políticos durante la Re_ 
beli6n Taiping (18Sl-186cl). Los Taiping formaban una sec_ 

ta comunitaria que proponían una religi6n sincr6tica comb! 

nando principios cristiano-<laoistas. Basaban su acci6n en 
una fuerte religiosidad y propugnaban un antagonismo fer6z 

contra la clase terrateniente y contra la dinastía manchó. 

Luchaban por promover la industria y el comercio, por man_ 

tener una actitud abierta y amistosa con los extranjeros, 
y por establecer una pa.: quP g:irant1zar;i un bienestar so 

cial general. Su m6xima conquista fue la ocupaci6n de 

Nandying (Nankín) en 1853. A los territorios bajo su domi 

nio los llamaron :rai-pin_g-tien-0:~9_, es decir, Imperio Ce_ 
leste de la Pa:. En sus Jominios establecieron la propie 

dad común de la tierra, se abrieron escuelas populares, 
con acceso a la educación superior para todos, la esclavi 

tud fue abolida, se prohibió la prostituci6n y se castig6 

severamente el vicio de fumar opio. Su principal jefe, 
Hung Hsiu-tsung, encontró en los campesinos más pobres de 

las provincias de Guan¡;•dttng, Guangdsi y Junan, la base 
social de su movimiento. Pero con la ayuda de las poten_ 

cias cristianas (Inglaterra, Estados Unidos, Francia), el 

gobierno manchú logró aplastar la rebelión en 1864. 18 

Al finalizar la rebeli6n Taiping, las provincias 
del sur de China quedaron desvastadas, y miles de trabaja_ 
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dores empujados por la miseria buscaron fuera de su tierra 
mejores oportunidades de vida. Esta rebelión, segun Watt 

Stewart, produjo veinte millones de muertos. Ello explica, 
en parte, que fueran las provincias del sur las que se con~ 
tituyeran en la principnl fuente de cmigr:rntes chinos al e~ 

tranjero. El 90\ de ellos crnn oriundos de dos provincias: 

Guan-dung y Fud)'icn. Pero les que em.igraron a Latinoaméri_ 
ca provenían en su total i<la<l de Guan-dunr.. El 1os provenían 
directamente de nueve regiones (hsicns}: Chung-Shan, Shun

Te, Nan-llai, !lsin-llui, Kai-Ping, Hao-Shan, T'ai-shan, En
ping y Chih-Chi. 

Como se puede apreciar en el mapa I, la ubicación 

de estos nueve hsiens de la provincia de Guangrdung 
(Kwangtung) colocados directamente atrás del Puerto de Ao

Men (Macao), protectorado portugués y único puerto abierto 
al tráfico de cutis, facilit6 la emigración al extranjero 
de los guangdunguenscs (cantoneses). Ciertamente en el 
inicio del tr6fica (1847), los traficantes podían hacer 

sus negocios en flsiamcn (Amoy), Swatow, llong -kong y Ao
Men (Maceo). Pero Gran Brctaiia cerr6 en 1853 l!ong-kong al 
tr,fico de culis que no se transportaran en naves inglesas 

y para las colonias inglesas, y el gobierno manchó hizo lo 
propio en Jlsiamen y Swatow poco después. Por ello se en 
tiende que los emigrantes a Litinoamérica salieran de 

Guang-dung, pues Ao-Mcn (Macao), qued6 como el ónico puerto 
libre al tráfico. Con el tiempo, los chinos radicados en 

Latinoam~rica establecieron una red de cmlgraci6n, con el 
fin de guiar y financiar a los miembros de sus clanes o fa 
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milias para venir a América Latina. Ese apoyo fue otra 

raz6n que promovi6 la emigraci6n de la gente de Guang-
d L h . . . 19 ung. os e inos atraJeron a sus parientes. 

La abolici6n de la trnta de esclavos africanos, 

acordada en 1817 por Inglaterra y Espana, aunque en Cuba 

-posesi6n cspafiola- se hizo efectiva hasta 1845, ocasion6 

que los propietarios de haciendas de paises del caribe i~ 

glés y de Latinoai:iéric:i, buscaran en China la rn:•no de 

obra que sustituyera a los esclavos africanos. La inrnigr! 

ci6n china a esta rcgi6n, fue por principio, un intento de 

las clases dominantes por resarcirse ele los perjuicios que 

les ocasionaba la abolición Je la trata africana. Por eso 

no es casual que, en este periodo Jel tr&fico de culis 

(1847-187~). sean los pai~cs cuyas economias se bosaban en 

el trabajo esclavo, \os beneficiarios del coolic trade; Cu 

ba, Perd, Las Antillas Drit~nlcas v Panamá. 

Canta lo que algunos autores plantean en cuanto al 

papel de Gran Dretafia respecto n la consecuci6n de ejercer 

restricciones al tr5fico de culis, habría que hablar más 

bien de una política destinada al logro Je su reglamenta 

ci6n. Dos objetivos se buscaban: que el gobierno manchó 

reconociera el derecho de los chinos a emigrar \'Oluntaria 

mente a otros países, cuesti6n prohibida desde su ascenci6n 

en 1644; y establecer claramente las condiciones <le emigra 

ci6n: transportnci6n digna, salario, jornada de trobajo, 

duraci6n de los controtos de trabajo y garantías de alimcn_ 

taci6n y vivienda para el culi en el lugar en que lo contra 

taran. Todo ello bajo la supervisi6n conjunta sino·britá 

. / 
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nica. En los Convenios de Pekín (1860), en los que el 

gobierno chino autoriza la crcaci6n de embajadas extranje_ 

ras, y otorga concesiones nl comercio europeo y a las mi 

siones cristianas, lnglaterrn consigue ele China la legali 

zaci6n del tr4fico ele culis, con lo que se reconoce el <le_ 

rccho de los sóbditos chinos a emigrar, asi como la neces! 

Ja<l de rcguLnlo. El ob_ictivo central lle In~laterra fue 

garantizar el suministro ele una m:1no de obra desorganizada. 

las presiones que Inglaterra ejerció sobre lo~ gobiernos 

implicados en el t r5 f i co (Fspaiia, l'ortug;1 l ~· PcrÜ), fueron 

en el sentido <le obl ignrlo~; a establecer un sistema de cm! 

grnci6n de culis, par:i terminar con los abusos y esctinda 

los implícitos al tráfico, y que provocaban la exacerba 

ci6n de la xenofobia entre los chinos. 20 

Las primer:is mi~racioncs de chinos hacia Am&rica 

Latina se dirigieron a Cuba, autorizadas por el gobierno es 

pañol en 1847, para tr:ibaj:ir en las plantaciones azucare_ 

ras, satisfaciendo las dcm:indas de los h:iccn<lados: Per6, 

por su parte, autoriz6 la contrataci6n <le trabajadores chi_ 

nos, con la expc•lici6n ele una Ley especial de inmigr:ici6n 

en 18.\9. Ese mismo afio 11 eg;iron los cul is al l'er6, en don 

<le se les en~lc6, b~sicamcnte, en la producción algodonera; 

en la construcci6n de ferrocarriles del norteamericano 

,/ 
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Henry Meiggs•; en algunas pequcftas industrias~ en l•s 

. 1 21 guaneras ing esas. 

Las presiones ejercidas por Inglaterra para regla_ 

mentar el tr&fico de carne humana, ccasion6 muchas <lificul 

ta<les a los enganchadores <le culis para realizar su tr&fi 

co en los puertos chinos. El lo obl ig6 al Rey de Espaiia a 

dictar la Real Orden del 28 de diciembre de 1859, suspen_ 

<liendo la introducci6n de "colonos" chinos a Cuba, y en 

cumplimiento <le ella, el gobernador de la j~]a, Francisco 

Serrano, decret6 el 10 de febrero de 1860, la suspcnsi6n 

de la inmigraci6n de chinos, Sin embargo, la introducci6n 

de chinos a Cuba no se interrumpio hasta el afio de 1874. 

Melggs, Henry: Hombre de negocios norteamericano, naci6 
en Catsquille en 1821 y muri6 en el Peró despu6s de 1870, 
Despu6s de haber regenteado y fundado varias empresas, 
se estableció en California (1846), donde logr6 una con 
si<lerable fortuna, que pcr<ll6 en especulaciones <lesgra -
ciadas, traslad~n<lose entonces a Chile, donde tom6 a sü 
cargo la construcci6n Je algunos ferrocarriles. Pas6 
m~s tarde al Pcró y construv6 el ferrocarril <le Lima a 
la Ora va. Fue también fund:1clor <lc1 periódico El Ameri
cano, (¡ue se public:1ba en París en 1870. Encicloped~ 
Universal I1ustrada europeo-americana. Tomo XXXIV, 
pp:-TI· 
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La lucha de los independentistas cubanos, brindó 

a los chinos, la posibilidad de huir de las plantaciones 
azucareras. Aquellos ofrecían a los chinos un papel de 
ciudadanos con tal de que se integr:i r:rn a sn 1 ucha; por 
participar en ella, el gobierno colonial cspafiol ordcn6 

nuevamente en 1871 la prohibici6n de la importaci6n de chi 

nos, la que en 1874 quedó definitivamente tcrminada. 22 

Como resultado, en 1871 en México se discute por primera 

vez p~blicamcnte, la posibilidad de importar a los chinos 
expulsados <le Cuba. 

Ese mismo afio <le 1871, la corte inglesa <le 

!long-Kong concedía la libertad :il culi l\wok Sing, quien ha 
bfa escapado del barco francés el Nouvcllc Pcnclope, <les_ 

pués <le un motín ele los chinos contra el capidn. Se les 

había embarcado en Macao nunbo a Ped1 contra su voluntad, 

y en el motín escapó hacia !long-Kong; allí las autoridades 
inglesas resolvieron a su favor, y decretaron que: 1) el 

comercio de culis era un verdadero tr5fico de esclavos; y 

2) que el que se veía obl iga<lo a emigrar tenía el derecho 

de recurrir a la violencia contra sus opresores para reco
brar su libertad. Los portugueses y los peruanos alegaron 

que la verdadera intcnci6n <le los ingleses, no era otra 
que el de proteger su propio comercio de csclavris, Sin cm 
burgo, la opinión gencrali:ada de Occidente, se manifestó 

contra todo tráfico humano. De c~ta manera, s~ obligó, de 
cierta forma, a Portugal, a terminnr el tráfico: por lo que, 

el 27 de marzo de 1874, el gobernador portugués de Macao 

(Ao-Men) prohibi6 el embarque de culis. Además, decretó 

./ 
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que los enganchadores debían ser considerados como vagos, 
y en tal calidad debían ser arrestados. 23 + 

Después Je 1874, el transporte de emigrantes se 
autoriz6 sólo a los barcos cuyos países acataran la regla_ 

mentaci6n a la emigraci6n, estipulada en los tratados fir

mados con China. El sistema <le trabajadores contratados 

---------------
+ Otro incidente similar ocurrl6 el 10 <le junio <le 1872. 

Ese <lia llcg6 al puerto <le Yokohama el barco peruano 
María Luz al mando del capit5n RiLar<lo H~rrera, que pro 
cedente de ~lacao, transportaba ::rn cul is rumbo al Callao 
Perú. \Jn;1 averí:i sufri<la en el barco n causa de una tem 
pcsta<l, hi:o for:o~o el arribo a dicho puerto japonés. -
A¡novet:!iando cstJ C8::t in.r:enc i;1, un culí escapó el ,]fo 13 
nadando h:icia Pl harco ín_¡_;H·s "!ron Dukc". E1 capitán 
<lcl barco in~:lto; ínfo:·m6 lo suc·'C,Tido :i1-cónsul hrit5nico 
en Yokoh:ima, Y vslc li i :o 1\1 pr\lp io con las autoJ'i,!a,Jes 
japones;is del pul'rto. :::ct:1:: 1J;in:non al c;ipitán del bar 
co peruano p:1ra que n'spondiera a las ;1cu:'acioncs por -
m¡¡l trato que ;ilL:i::tkrn 10!' cul is chinos. Interviene el 
encargado de negocios ncrtcamcricano en representación 
del gobierno p(•rn;ino, ¡wro 1:1:: autor i ,l:idc:. japonesas res 
catan a los culis y los entregan al representante de CbI 
na. De esta m:rner;i, el capidn l!errer;i tuvo que zarpar
de Yokohama dejando allí su valioso cargamento de ganado 
humano. El 19 de junio ,\e 1873 el conflicto entablado 
por el Pcr~ contra el Jap6n, a causa del incidente del 
Maria Luisa, c¡uct!6 al :ll'bi tr:ijc del emperador <le Rusia. 
Y, por fin, el 19 de j11nio ele 1875, el Zar de Rusia die 
tamin6 que el Japón no era responsable <le obstruir o -
afectar los .intereses peruanos, ya que no podb repro 
char a los japoneses, cualquier Intención de afectar il 
gobierno del Peró o a los peruanos. Inoue Kiyoshi. 
Meidyi Tshíu (Rcnovaci6n Mci<lyi), Tokio, 1966, pp, 310 
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permaneci6 todavía, pero ahora regulado por lo estableci 

do en la Convenci6n de Beijíng (Pekín) de 1866 sobre Emi

graci6n, que trataba lo relacionado con el salario, comi_ 

da, vivienda, asistencia m6<lica y <le la obligación del pa_ 

tr6n a pagarle al culi su pasaje de regreso a China, en ca 

so de enfermedad que lo incapacitara para el trabajo. 24 

En Am6rica Latina, Cuba y Perú fueron los pa!ses 

que recibieron los mayores contingentes de trabajadores 

contratados de China. M6xico por su parte, comenz6 a de 

mandar jornaleros chinos, ~ue llegarían al país en la d6ca 

da de 1880. 
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CAPITULO III. PROYECTO DE NACION: XENOFILIA Y MIMETISMO. 

La Política de Colonizaci6n y la Inmigraci6n China (1871-1882). 

Desde el nacimiento de México comu país independiente, 

<le acuerdo a la política <le foNcnto a la coloni:aci6n del na 
ciente Estado mexicano, se trat6 <le atraer inmigrantes <le ra 

za blanca, principalmente europeos cat6licos, con cuyo concu! 

so se esperaba hacer de México una naci6n moderna. Modernidad 

que consistía en la aceptaci6n de las reglas del sistema indu! 

trial imperante en los Estados Unidos y Europa, tales como el 

vínculo contractual en las relaciones sociales, y de los idea_ 
les de libertad, progrr~o y drmorracia, vistas como las pautas 

del futuro al que se aspirab~. 

El proyecto de conformación de la naci6n mexicana, es 

tuvo marcado desde un principio, por la aspiración de dotar al 

país con una organizaci6n econ6mica-in<lustrial; con instituci~ 

nes jurídico-políticas <lemocr4ticas y representativas, al esti 

lo <le los modelos norteamericano~ inglés u franc6s, 

La negaci6n del orden hispfinico, la negación del pasa_ 

do, llev6 a las nuevas élites criollas a buscar una nueva iden 

tidad. Renegando <le su propio ser histórico y de su tradición, 
encontraran en las teorías políticas liberales (concepción dem~ 

crática-liberal) su inspiración. El mundo elegido no podía co~ 

tinuar la herencia de Espana, pues la nueva naci6n quería fun_ 

darse a partir <le una ruptura total con la tradición del 6rden 

espafiol, que vivida en los tres siglos de vida colonial, repr! 
sentaban el "despotismo", la "ignorancia" y la "miseria". El 
pasado indígena, tampoco podía ser la opción para el futuro, 
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aunque no se dejaron de manifestar los suenos por restablecer 

el imperio mexicano. La identifícaci6n con aquel pasado era 
un simbolismo, "una coincidencia formal". Tal como sostiene 

Luis Villoro, la identificaci6n con el mundo precortesiano, 

sirvió al criollo para destacar su intención de crear una s~ 

cic<la<l "limpia" del pasaJo colonial (hbpánico), para fundar 

un orden basado en los nuevos valores democrático-liberales, 
d dl <l h . , . 1 ncga ores e or en ispan1co. 

La orfandad hist6rica en la que voluntariamente se co 

loca la élite criolla al rcpudir su origen ·''desestima del 
propio ser"-, lo induce a buscar la respuesta a la pregunta de 

¿a qué mundo se aspira?, ¿qué tipo de sociedad se quiere?, que 

no se encuentran ni en el pasado indígena ni en el mundo espa_ 
ftol. Ambos representaban la tradici6n, Y lo que se quería pa_ 

ra el país era la modernidad: 

Reforma, ilustración y todo lo demds, Al princi 
piar el siglo XIX decidimos que seriamos lo que
eran ya los Esla<lus Unidos: una nación moderna, 
El ingreso a la modernidad exigía un sacrificio: 
el de nosotros mismos. Es conocido el resultado 
de este sacrificio: todavía no somos modernos pe 
ro desde entonces andamos en b6sque<la de nosotr~s 
mismos. (2) 

Esta b6squeda de nosotros mismos a que alude Paz, re_ 

flejaba la falta de un proyecto nacional viable, en la medida 

en que se trat6 y se ha tratado de transplantar a México mode_ 

los creados en otros pueblos para otras problemáticas naciona_ 
les, Y no es extrafio que así sea. E1 siglo XIX en México fue 
un siglo de exagerada valoración de lo ex6geno, producto de la 

ruptura con la tradici6n hispánica que ha llevado a las élites 

de este país a imitar lo extranjero. Estos afánes miméticos 

de las élites han sido, en buena parte, resultado de las frus 

. / 
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trantes experiencias de convertir a nuestro país en una naci6n 

moderna. Ello ha propiciado la aparici6n de .un complejo de i~ 

feriorida<l ante el 6xito arrollador, en todos los campos del 

modelo estadounidense; de esta manera el mundo industrializado 

en su conjunto, se ha abrogado la facultad de juzgar, de acue! 
do a los pur6mctros de su propio desarrollo y a su propia idea 

de progreso, que países son modernos y cuales no. 

Las 6lites metropolitanas fomentaban este elemento mi 

m6tico para imponer la creencia de que la forma en que se han 

desarrollado las potencias industriales es la ónica v6lida y 

que de no seguir ese camino, que ellos deber&n indicarnos, nu~ 

ca seremos ni modernos ni desarrollados. Este factor mim6tico 

entre los paises y gobiernos como el nuestro se combina con un 

complejo de inferioridad, que se vincula a una manifiesta admi 

raci6n por lo extranjero (xenofilia). De esta manera las 6li 

tes de las potencias industriales, logran mantener una posi_ 
ci6n jer6rquica hacia nosotros. 

Manifestaci6n de lo anterior, fue la creencia de que si 
bien al país se le abría un futuro promisorio, basado en sus 

fabulosas posibilidades, no contaba, en cambio, con la pobla_ 

ci6n adecuada para realizar aquellas posibilidades, En este 

sentido, las políticas de colonización o poblamiento del terri 

torio nacional, priorizaron el fomento a la inmigraci6n de ex 

tranjcros, restringida en principio a europeos católicos. Con 
el tiempo, la condición para los extranjeros que descaran vivir 

en M6xico de profesar la religión cat6lica desapareci6, Pero, 

en cambio, se reforz6 la idea de que la inmigración proveniente 

de países industrializados, era requisito para alcanzar los 

tan ansiados niveles de la civilizaci6n "Occidental": la creen 

cia positivista, que veía en la poblaci6n aut6ctona un obstácu 

,/ 
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lo al progreso,. dio el argumento ideal en favor de-la colo_ 

nizaci6n con extranjeros J entendida ésta como una necesidad 
apremiante para la nación. 

También la urgencia de contar con mano de obra bara 
ta, por parte de los propietarios de minas y haciendas, posi_ 

bilit6 la bósqueda de jornaleros en el extranjero. Las pro_ 

puestas de atraer inmigrantes asi~ticos se empiezan a genera_ 

lizar y es en este contexto en que, en ciertos sectores de la 

prensa capitalina se desata, en 1871, una ruidosa polémica en 

torno a lo conveniente que sería importar a los chinos expul
sados de Cuba, a raiz de la revoluci6n de 1868. 

En este momento, localizamos las primeras manifesta 

ciones o ideas que :;obre lo:; chinos, sus hlihitos, su cultura 

y su civilización, se Jan en el México independiente, a partir 
de una teorización acer~n do ln idiosincracia del pueblo chino. 

Los chinos originalmente hablan llegado a Cuba en la década de 
1840 a fin de sustituir la m;rno de obra !lC'gra, cuya trata ha_ 

bia sido prohibida, y aunque originalmente fueron contratados 

como pe6nes para trabajar en la industria del azócar, formal_ 
mente se les consideraba trabajadores libres, hecho que segu 

ramente les permiti6 cierta libertad de movimiento. Al térmi 

no de sus contratos que regularmente tenían una duración de 

ocho afies mínimo, y gracias a la legislación vigente en la is• 
la hasta antes de 1860 ,. "pudieron domicilbrrn en el país y ob 

tener cartas de ciudadanía ... y se establecieron allí como 

ciudadanos espafioles naturalizados~. 3 

Por tal motivo, muchos chinos trabajaron por su cuenta 

al cumplir sus contratos, por lo que el decreto reglamentario 

de 1860 sorprendió a muchos de ellos sin patrón y sin contrato, 

./ 
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lo que propició su salida de Cuba, pues dicho decreto 

"dispuso que para permanecer los chinos en la isla después 
de cumplidas sus contratas, tenían que contratarse de nue_ 

vo". Esta disposici6n se rati fic6 en la Real Orden del 21 
de abril de 1871, que mnnd6 suspender la inmigraci6n de 
chinos, y expuls6 a los chinos cuyos contrntos de trabajo 

hubiéranse cumplido y que no se hubieran rccontratado. 

Estas disposiciones, encontraron en la intcgrnci6n de los 

chinos a la lucha armada de los insurrectos cubanos contra 

la corona española, una raz6n mlÍ$ para expulsar a esos "pe;: 
turbadores del orden". Resultado de el lo, fue la llegada a 

Veracruz, en octubre de 1871, de varios chinos, ya con nom 
bres y apellidos espaftoles. 4 

El Diario Uf icial en su edici6n del 12 de octubre de 
1871, convoc6 a los peri6dicos "amigos de la colonizaci6n'', 
a reflexionar y debatir sobre las ventajas o desventajas, 

que para México resultaría de l:t inmigraci6n de los "20 a 
30,000 chinos" expulsados de Cuba. México S(' había sacudi 

do recientemente la intervcnci6n francesa y en 1867 las 

fuerzas de la Rcp6blica triunfaban sobre el invasor (Rep6_ 

blica Restaurada). Acto seguido, viene un auge econ6mico, 
un gran futuro esperaba al país. Ello explica el elevado 
tono optimista que se trasluce en la pol6mica sobre la inmi 

graci6n china. Se pensaba que ella seria un factor coadyu_ 

vantc al progreso de la naci6n. 

Por un lado la versi6n oficialista, representada 

por el Diari~ Oficial y El Federalist~, consideraba la ne 
cesidad de fomentar la inmigraci6n china para resolver la 

.! 
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carencia de mano de obra requerida para los trabajos 

agrícolas de las tierras calientes y templadas del cen_ 

tro, de las costas, así como para la construcción de 

vías férreas. En "favor" del inmigrante chino, argume_!! 

tabanque se caracterizaba por su laboriosidad, por su 
sumisión a la autoridad y por lo bajo que se pagaba su 

mano de obra. 

Los chinos se distinguen sobre todo por su 
inteligencia: (,.,) son sumisos y tranqul· 
los, .. para la mec5nica son muy aptos y 
tienen especial prcdilecci6n por los ferro 
carriles ( ... )hasta el nrescnte, el incoi 
vcnientc mnynr que han t~ni<lo los chinos -
es su afici6n a fumar opio, Y n<lemis por 
3 6 4 pesos al mes trabaja el chino en la 
construcci6n de cualquier camino o edificio 
( ... ) (S) 

Existía otra opinión que se oponía al concurso 

de los chinos en las tareas del desarrollo nacional, a6n 

cuando no fuese sino en calidad de sirvientes. Jes6s Cas 
tañeda, diputado federal y aniculista del opositor dia_ 

rio el Siglo XIX, al referirse a la experiencia de los cu 

lis chinos en Estados Unidos, escribía: 

(El pueblo chino), el más antiguo del mundo y 
a su vez el menos civilizado: acostumbrado a 
la miseria y dominado por la avaricia, niega 
a su cuerpo todas las ventajas no ya de una 
vida c6moda, sino medianamente higiénica: vis 
te en todos los climas un calzón de manta -
azul; sus alimentos favoritos son el té, el 
arroz, las ratas y muchas especies de repti 
les; sus vicios predilectos el juego y la eiñ..1.. 
briaguez; sus habitaciones desamuebladas y pe 
quefias sirven para dar albergue a un ndmero -
considerable de huéspedes de ambos sexos que 

,/ 



viven en fomilia, convirtiendo en inmundas 
pocilgas aquellas casas ahumadas y grosien 
tas, donJe se anida todo lo que puc~e ha -
bcr de m:ls repugn;mtc en el desenfreno de 
sus costumhrcs; siendo Fatalistas, les 
preocupa muy poco la viJo humana, que a me 
nudo ~acrificon sin 4uc opongan por su po7 
te los medios pnro evitar e! ucligro; ln -
poligamia que es pcrmit ld:! en Sll pa 1s na 
t<il, ha dc:;trnído c:isí por completo el -
:imor a 1:1 L11níli;1 ( ... ): cmpll'an L1 ;igudcza 
de Sll ingenio L'!l inventar lo:' mc,!ios m;'Ís Id 
bilcs p;:i~·:1 adquirir la propied:1d ajena; soñ 
d6ci1cs no por virtud, sino por abvccci6n v 
cobanlLi ( ... ), llna de su~ mayores supersti 
clones consis~c en J:1 i..lc:i de resucitar, sT 
sus restos mort;iles :;o¡¡ ::epul tado,; en <'1 
suelo llonde vil'ron l:1 primera lu::, no viven 
sino con la cspcran~a de ¡·egresar a su tic 
rrn, cuando la muerte les s~rprendc lejos -
de ella, sus comp:1triot:1s recogen el cadtí 
ver y[(' remiten :i China, cumpliendo con -
estos mandatos q11e para clln<: es sagrado, 
¡lle aquí al chiHo! Cava la ti<;n·:i con trn 
b;1jo, pero el su.lar de su frente es estér'íl 
a la socicd;1d, a la famil i:1 ~· ;11 individuo. 
(6) 

36. 

Sin embargo, Castafieda representa una opinión d! 
ferente a la oficialista que la distingue de ella en el 

siguiente punto: Critica la "mafia colonizadora del r6g! 
men" y propone la autocoloniz.aci6n de la poblaci6n "des~ 

cupada" y "vaga" que abundaba en México. Es ta pos tura 
se emparenta con el nacionalismo que Gonzcilez Navarro d! 
fine como la "conciencia mestiza". La opinión oficiali~ 
ta de fomento a la colonizaci6n extranjera, logr6 impo_ 
nerse como proyecto de estado, Amb<is posiciones coinci 
díon en su menosprecio a la cultura china, 

* 

Alfredo Bablot• en un estudio titulado 11La. inmi 

Alfredo Dablot, oriundo de Burdeos, Francia y director 
de El Federalista. 

./ 
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graci6n china", distingut' tres tipos de inmigrantes: el 

primero se refiere al capitalista que desarrolla las ar 

tes fabriles. Presta por nlg6n tien~o servicio a la so 

ciedad, "por que ocupa cierto número de brazos, trae su 

6bolo a las arcas nacionales por los impuestos que causan 

sus manufacturas o sus im~ortnciones; pero guarda para sí 
el mayor provecho de su tr:ih:1jo propio y del sudor ajeno 
( ... j" 

El hombre Je ~enio es el segundo tipo de inmigra~ 

te, se caracteriza porque inventa o mejor¡¡ algunos de los 

ramos de ln in,lustrL1, ~!éxico -seg6n Bablot- no puede 

ofrecerle las condiciones favorables que estimulan su acti 
vidad e inventiva. "¡,\v! no se han hecho para los paí.ses 

pobres las invenciones del genio, Je esa cmnnaci6n del 

cldo ( ... )del f!Cnio que descubre los misterios de la 

crcaci6n y de la mcc~Ínica y l:is leyes que r.i.gcn al univc:: 

so( ... )". Para el fr:rncés llablot, resulta descabell:.tdo 

fomentar la inmigraci6n de capitalistas, o de hombres de 

genio, pues scrfa tanto como entregar el pals a la domina 

ci6n de gentes superiores. 

De acuerdo a ello, la única inmigraci6n viable y 

benéfica seda la de j~rnale~s...!. la de aquellos hombres 
"que no trayendo más que sus brazos sirven de instrumento 
para la explotación material de cualquiera de los ramos 

de la riqueza pÚblica". 7 

Tras dichas argumentaciones, subyace la premisa 

de que el sistema es un sistema de extorsi6n en el que 

pueden participar todos, pero del que se beneficien unos 
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cuantos hombres superiores que conforman una élite mani 

puladon. En esta concepción, por lo tanto, los inmi. 

grantes vcn<lrian a participar en el sistema, aunque su 
integración rea1 (con todos los derechos políticos y de 

competencia) 1es estaría vedada de antemano; los colonos 

no deben ser libres dentro <lcl sistema. Je entrada se 

les exige aceptar las reglas del juego. Y esto quiere 
decir, aceptar el papel ~uc se les asigna como peones, 

como simples herramientas de trabajo o fuer:n motriz 

del capital, tal como se calific6 a los chinos en los 

diarios de la 6poca. 8 

Tres año~. después, en 1874, tuvo lugar el viaje 

de la Com_isi6n Astron6m~ca Mexi-:_:1na __ al Japón y a China 
entre cuyos objetivos estaba el Je sondear la opinión que 

tenían los gobiernos de esos países sobre una posible con 

certaci6n de relaciones diplom~ticas con México. Fruto 
de ese vi aj e fueron dos textos, uno de Francisco Dfos Co 

varrubias, jefe de la expedición y otro de Francisco Bul 

nes, su secretario, en donde entre otras cosas, encentra_ 
mos algunas apreciaciones sobre la naturaleza de los pue 

blos chino y japon6s. 

Francisco D{az Covarrubias manifestaba que la in_ 

migración china no sería conveniente para M6xico, pues 
sus hábitos eran tan arraigados que sería muy dificil de 

modificarlos y adaptarlos a un estilo de vida diferente 
al suyo. Advertía que los chinos en San Francisco habían 

estado en peligro <le ser expulsados de los Estados Unidos; 

y cuando describe a los japoneses como gentes afables, va 

./ 
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licntes, corteses y d6ciles para aceptar todo g6nero de 

cultura, afirmaba que en los chinos no se encontraban 

cualidades semejantes. Raz6n por la cual, recomendaba 

que M6xico fomentara Ja inmigraci6P japonesa de preferen_ 

cía a la china. Expresaba su inclítwci6n por la inmigra 
ci6n japonesa, dado que las virtudes de lJboriosldad y so 

briedad del pueblo japon6s, aunadas a su amor al orden y 

respeto a las leyes, beneficiarían el desarrollo de la p~ 
blaci6n nativa, pues: 

Acostumbr;:i<los a buscar( ... ) en el trabajo 
sus medias de subsistencia, proporcionaría 
a nuestros propietarios un gran nómcro de 
jornaleros baratos, activos e inteligentes: 
a la ve~ que una colonia japonesa ofrecería 
a nuestn' pueblo el saludable ejemplo de to 
do lo que puede lograrse con lJ constancia~ 
la laborlosidaJ v la economía, aón en medio 
de las condicíonús menos favorables. (9) 

Fr:rncisco liulncs, connot¡¡do intelectual porfiris 

ta, agregaba varios elementos para la conformación del e! 
tereotipa del chino, ya que lo calificaba como "una raza 

muda por la brutalidad de sus pasiones, obediente a los 
furores de la sangre y relajada por excesos nacidos sin 
placeres" (sic), lO 

En 1875, se public6 un articulo de Matías Romero, 

l~n la Revista Universal titulado "Inmigración China" en 

el que proponía fomentar la inmigraci6n de trabajadores 
asi&ticos, principalmente de China, para trabajar en las 

costas mexicanas, dada la facilidad del trabajo del chino, 

.! 



Su religión (de los chinos) es la i<lola 
tria, sus costumbres sociales son abyec
tas, su moral es corrompida ( ... ] N6xic~ 
necesita la inmigración de las razas oc 
cidentnles, ~ente de los paises cristia
nos, que introduzcan la moral v las cos
tumbres de la civili:uci6n cri~tinnn, sü 
capital. (12). 

41. 

Buena parte de las j,\eas y argumentos que enton_ 

ces se utilizaron par;1 definir la "naturaleza" del chino, 

estaban influidos fuertemente por la experiencia norteam~ 
ricana en relación a la inmigración china. Esta se ini 

ció en los años cincUL'nt.1 cor.rn consecuencia de la demanda 

de mano <le obra barata p:ira trabajar las minas de oro <le 
California. Dicha demanda se incrementó en la siguiente 

d&ca<la para pro~eer de trabajadores en la construcción 

del CE'ntr:il Pacific Raílroacl. Se dijo entonces, 'lUe la 

presencia chinn constit11fa la m6s seria amenaza contra 

los trabaj ;:ido res cstadoun ídenscs, ¡iues :1or sus bajos ni V!:_ 

les de vida y su "cxótic;1' 1 cultura era impo:;iblc su in_ 

tegración a la sociedad y;:inqui. A consecuencia de ello: 

Se desarroll6 c-n los setenta un movimiento 
antichino dirigido por un agitador irlan • 
dés, Denis Kearney. Continuando por el -
partido de los obreros de California, cul 
minó en una legislaci6n discriminatoria y
con exigenci;:is de prohibici6n a toda nueva 
inmigraci6n oriental. (13) 

En 1882 el gobierno del presidente Cnester A. 

Arthr, aprobó la ley de exclusi6n ;:i los trabajadores chi_ 

nos durante un período de 10 anos, extendiéndose cada 10 

años hasta que se hizo permanente después de 1902. 
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en razón a su baratura y de su f&cil aclimatación por pr~ 
venir de regiones semejantes en clima al trópico mexica 
no. 11 

Como puede observarse, todos los autores hasta 
aquí citados, cuando plantean que la inmigraci6n asi5.tico 

podr{o resultor beneficiosa, lo hacen desde el punto de 

vista del empresario o aspirante a gran capitalista, pre~ 

cupado por el mejoramiento de sus negocios. En la pers~ 

na de Matías Romero, el mismo terrateniente en el Soco 
nusco, Chiapas, y funcionario tlcl gobierno, se identifi 

caba, por ejemplo, el proyecto particular del empresario 

con el proyecto del Estado por importar mano de obra. Se 

pretendía que la inmigración de trobajadores chinos bene 
ficiaría a las industrias y agricultura del país, 

En este momento, los instrumentos de publicidad 

reflejaban un pensamiento trillo<lo, en cuyo esquema el 

hombre chino se presentaba como una verdadero amenaza de 

los valores Je la civilizaci6n cristiana, Pero el argume~ 

to posee, también, una fuerte carga racista. Pues consi 

deraba a los chinos corno inmigrantes de segunda, nptos s~ 

lo para ser empleados corno peones, pero nunca como extran 

jeras deseables para colonizar al país. Se advertía tarn 

bilin en los meuios impresos Je l.::i ciudad de 'léxico, acer __ 

ca de los problemas de miscegenaci6n (mescolanza genéti_ 
ca) y de desplazamiento en el mercado laboral, que la in 

migración china podría ocasionar. 
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Su rel igi6n (de los chinos) es la ido la 
tria, sus costumbres sociales son abyec
tas, su moral es corrompida [ ... ] Méxic~ 
necesita la inmigrnci6n de las razas oc 
cidentales, gente de los países cristia
nos, que introJu:can la morJl v las cos
tumbres de la civilizaci6n cri~tiana, s~ 
capital. (12). 

41. 

Buena parte tlc l:is ideas v argumentos que enton_ 
ces se utilizaron par;1 definir ln "naturaleza" del chino, 

estaban influidos fuertemente por la experiencia nortenm~ 
ricana en relaci6n a la inmigra(i6n china. Esta se ini 

ci6 en los anos cincuenta como consecuencia de la demanda 

de mano de obra barata para trabajar las minas de oro de 
California. Dicha demanda se incrcment6 en la siguiente 

tlécada para pro\'eer de tr;lh:1jaJorcs en la construcci6n 

Jcl Central Fac:iri.:: l\ai!ro:d, Se dijo cnt0nccs, flUC la 

presencia china constituía la m~s seria amcna:a contra 
los trabajadores estadounidenses, pues !101' sus bajos niv! 

les de vida y su ''exótica" cultur;1 era imposible su in_ 

tegraci6n a la soc.le,lad yanqui. A consecuencia de ello: 

Se dcsarroll6 0n los setenta un movimiento 
antichino dirigido por un agitador irlan • 
d6s, Denis Kearney. Continuando por el -
partido de los obreros de California, cul_ 
min6 en una legislaci6n discriminatoria y 
con exigencias de prohibici6n a toda nueva 
inmigraci6n oriental. (13) 

En 1882 el gobierno del presidente Chester A, 

Arthr, aprob6 la ley de exclusi6n a los trabajadores chi_ 

nos durante un periodo de 10 anos, extendiéndose cada 10 

anos hasta que se hizo permanente después de 1902, 
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Jos6 Martí, testigo presencial de las dificul 

tades que los chinos padecieron en los Estados Unidos, 

comentaba en un articulo fechado en Nueva York el 15 de 

abril de 1882 para el periódico La Opinión Nacional de 
Caracas, las medidas de restricción a la inmigración chi 
na aprobadas en los Estados Unidos: 

Más grave ha sido la enmienda que en el 
debate sobre inmigración de chinos a Ca 
lifornia ha aceptado por fin el Presi -
dente. En 10 anos no podrán venir mái 
chinos a los Estados Unidos: ni chinos 
artesanos, ni chinos sin arte, El due 
ño de todo buquL· en que v.iniescn será ·
multado y preso. 

( ... ) Los chinos que no sean trabajado 
res, sino viajeros y estudiantes, o em
pleados, podr6n pasar por los Estados -
Un.idos [ ... ] :-;i ¡i0r tierr¡¡ ni por agua 
podrá entrnr trnhnjador chino ( ... ) y 
con multa y prisión será castigado el 
que les ayude a entrar, ning~n estado 
de la Uni6n podrá dar carta de ciudada 
nía a ningdn chino ( .. ,] Para los chI 
nos se cierran las puertas del trnhajo7 
( ¡ ,, ) 

Ciertamente, la competencia que en el terreno de 
los empleos representaban los chinos, originó los odios, 

las envidias y las persecuciones de que los hicieron obj! 

to los trabajadores blancos, para ellos el arquetipo de 
los chinos, era aquel que corrompía con opio al "sensato" 
pueblo norteamericano: 

Es f0rmnl la batalla: se corre el riesgo de 
que irlandeses y otras castas, movidos <le 
odio al chino sobrio que en el mercado de 
trabajo les saca codos y puede dejarlos sin 
labor, de puro abaratarla, exageren el mal 
que el vicio del opio hace en las clases p~ 
bres [ ... ] (15) 
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Contrariamente a lo que se dijo acerca de que los 

problemas de los chinos ec los Estados Unidos, se derivaban 

Je su adversi6n a los "valores occ.i<lental es" o por sus ''as_ 

querosas" y "repugnantes" costumbres, se puede ver, por el 

contrario, que los chinos mostraron una gran habilidad para 

adaptarse a las normas de competiviJad del sistema de vida 

yanqui. El chino dejaba Ja mina v el ferrocarril, para 

abrir lavanderías, tiendas, teatros, construía su casa, vi 

vía digna y pr6speramente. Ciertamente lo que Jos chinos 

conseguían con su forma de vida, constituía el origen de las 

envidias y de los odios del trabajador blanco europeo. 

En 1885 los trabajadores blancos de la mina de la 

Union Pacific, demandaban a la empresa no emplear chinos en 

la mina, amenazaban que de no cumplirse su reclamo, no surt! 

rían de carb6n el ferrocarril. Un día aparecieron cuatro 

chinos muertos en la mina: 

Sus cornpafteros despavoridos, abandonan la la 
bar ( .. ,) todos los chinos se congregan en 
su cascrfo ( .. ,) los mineros blancos llnman 
a los <le las cercanías, v armados de rifles, 
rev6lvercs, hachas y cuchillos, marchan sobre 
el case do chino (,.,) no han pasado unos mi 
nutos, los mineros blancos rompen a disparar
sobre los chinos, Aterrados, salen <landa ala 
ridos de las cas;is hacia una inmediata colina, 
seguidos a bala:os por los europeos. Caen 
muertos en el camino ( .. ,) Arden detrás de 
ellos las casas( ... ) Los chinos que aún que 
daban en el caserío cubiertas las cabezas con
colchas y frazadas que con los brazos en alto 
llevaban extendidas, para protegerse de las 
balas. Dan los blancos tr¡1s ellos. Pocos es 
capan. Por donde a soma uno lo cazan. Mueren
c ien to cincuenta, (16) 

San Francisco California, se convirti6 en la ciudad 

norteamericana con mayor poblaci6n china, allí -de acuerdo a 

Marti- los comerciantes chinos vencían de "pies a cabeza" 
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a los alemanes y americanos. A pesar de las restriccio_ 

nes legales, los chinos se las ingeniaron para seguir e~ 
trando a los Estados Unidos, a6n despu6s de la expedición 

del Acta de exclusión de 1882. Los puertos mal vigilados, 
1a frontera con ~!éxico y el soborno a los empleados norte~ 

mcricanos tic migración, les ayudaron a burlar las leyes. 



45. 

CAPITULO IV 

PRIMEROS CONTINGEN1'ES DE CULrs PARA MEXICO (1884·1896). 

En los 6ltimos afias Je los ochenta y a lo largo 

Je la siguiente J6cada, ya con una corriente regular de i~ 

migrantes chinos, la propuesta <le expulsarlos de M6xico, 

fue promovida en d ivcrsos mc<l ios impresos por quienes pen 

saban que en m;1teria de inmigraci6n, lo que no viniera de 
Europa era absolutamente <lcsprcciahlc. Habríasc de se 

guir el ejempla de los estadounidenses. Si el proyecto 

de modernidad lo reprcscntaha la nación norteamericana, y 

si <le su modelo estaban cxcluí<los los chinos, por mimeti! 

mo, los mexicanos debíamos adoptar una postura similar, 

llespu6s de la di:;;cusi6n de los aúos setenta, a la 

que nos hemos referido antes, gana asccndcncin la opini6n 
que afirmaba la necesidad de promover ln entrada a M6xico 
de jornaleros chinos, aunque en n6mcro limitado y tomando 

las medidas par:i evitar que al término <le los contratos la 
borales, los chinos permaneciesen en el país, Como regla, 

17 no se quería poblar con chinos. 

Bs n partir de Ja b6squeda de mano <le obra y del 
interés comercial que para el gobierno mexicano represent! 

ban China y Jap6n como grandes mercados seguros para la 
plata mexícana, que nuestro país promueve el cstablecimie_!! 
to de relaciones oficiales con dichos países, 

La primera acci6n, confonnc a este interés 
sería el estableclmlento de la Compafiía Me 
xicana de Navcgaci6n del Pacífico en 1884, 

./ 



El contrato celebrado entre la Secretaría 
de Fomento y sus repn•sentantcs Luis La 
rra~a, Emilio Guillermo Voguel y Salva -
<lor Malo, nos muestra el objetivo suvo: 
como dice el ,\rt. lo .... , se obliga n es 
~ablccer lineas de nnvcgaci6n sobr~ aguai 
del Pacífico ... v rc:ill::ar:í doce 
viajes redondos ;11 afio con ,.\si a ( .. ,) 
Art. 18 La Compaii ía, con destino a 1.1 Re 
p~bllca Mexicana, tran~portará por sus lI 
ne as de ¡\ s i a t r :1 h :1 i a el o res :1 s i á t i c o s e in -
migrantcs europeo~· ( ... ) ,.\rt. 20. Ten<lrií 
derecho Li Comp:uií:i p:1ra t:·:ier en cada 
viaje hasta mil in:•1i.l'.Lll1tL'S, entre asiáti 
cos y europeos ( ... } ,\rt. U. Por los in 
migrant:es y tr:1ha_ia,\orcs que [ ... ] t1·ajese 
a la República 1:1 CL1mp:11H;1, recibirá sesen 
ta y cinco pesos pL1 t:1 fuerte por cada in
migrante europeo y treinta y cinco pesos -
plata fuerte por cada trabajador asiático. 
(18) 

46. 

Ching Chieh Chan~ y el Diccionario Porr6a*, sefta 

lan que desde los aiios de 1860-6~, llegaban grupos de tra_ 

baja<lores chinos a MGxico desde Estados Unidos. Sin cmbar 

Chieng Chieh Ch:!ng, The Chines<! in Latín America.,., se 
ñala que: "en 1864 el pnmer grupo de t rabaJ ndores chi
nos fueron traídos de Estndos Unidos, para los trabajoi 
de construcción del Ferrocarril Nacional Central, de 
Ju(\re~, Ch ih., hac ia--el sur-:-~o (tra<lucc1on nuestra) 
"Para 1860 llcg:iron a Raja California desde Estados Uni 
dos trabajadores chinos para tas minas de oro Je Real ~ 
Alamo. Pero el princi~al estímulo a su inmigraci6n fue 
el desarro1 lo de las pt:intacioncs :1lgodoneras de Mexica 
li, así como el creciniento mismo de la Ciudad. (Idem-; 
p. 59) 
En el Diccionario Porrúa se lcé: "Por el año 1860 se 
inlci6 hacia México una fuerte inmigraci6n de chinos los 
que se establecieron principalmente en la Baja Califor 
nia en los Estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Mu-· 
chos de ellos procedían directnmente de su país y otroi 
de las colonias chinas establecidas en la Alta Califor 
nin, particularmente San Francisco, de donde muchos em
presarios los introducían al país para aprovechar sus -
habilidades o simplemente para obtener mano de obra ba 
rata. "Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geo 
grafía de Mt'ixico 1'. M6x1co, 1976, cuarta cd1cl6n, tomo 
II pp. 2464-24lí!í. 
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go, no es sino hasta la segunda mitad de los anos ochenta 
que llegaron los primeros trabajadores contratados dircc 

tamente desde China, despu6s de la creaci6n de la Companía 

Mexicana de Navcgaci6n del_....!'..'.1.~Í fico. 

En m;1rzo de 1885, L:i Comp<:il_í:i ~texicanm' de Navega
ci6n, ¡¡cardaba con el Ministro de Fomento (Gral. Carlos 

Pacheco) la transportación <le trabajadores asiáticos para 

las obras del Ferrocarril Je Tehuantepcc. Se comprometía 

a surtir un envío inicial de 2 500 jornaleros; y solicita_ 

ba, al Ministro Je Fomento, le otorgara la exclusividad de 

proporcionar trabajadores chinos mientras duraran las obras 

del Ferrocarril y puertos terminalcs. 19 En 1886-87, La 
Compaftía llevó ~ Sin¡¡loa !K~ chinos para las minas de los 

poblados de ConcorJi<1, llacubiri:o 1· Rosari.o, dl· los cuales, 
cien se regresaron ¡¡ China y cincuenta v uno a San Francis 

co, California. 20 Un ario antes El Econo_!11ista ~cxk~ (ZZ 

de abril, 1886), condenaba la actitud agresiva de los maz! 

tlecos hacia los pocos chinos que cxist.ían en el Purrto de 

Mazatlán. 

En un principio la inclusi6n de inmigrantes chi_ 

nos se consideró un mal necesario que solventaría, en 
cierta medida, el vacío de mano de obra que se sentía, so 

bre todo, en los estados de la Frontera norte, en los que 
la construcci6n del ferrocarril, los 11tineralcs y las plan_ 

taciones agrícolas, demand¡¡ban el concurso abundante de 

trabajadores, "aunque" fueran chinos, 

La promoción oficial a la inmigra~i6n china cons 
tituy6, en este primer momento, una satisfacción a la de 

manda de los terratenientes y capitalistas privados ~ vin 
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culados al ~stado, que requcrian mano de obrn abundante 
y barata para sus cmprdsas. 

Luego <le que los Estados Unidos habían cancelado 

virtualmente ln inmigraci6n china con la expe<lici6n del 

Acta de Exclusi6n <le 188~, no es difícil pensar que M6xico 

apareci6 como t111n atractiva a1ternativ:1 <le resi\\encla p:tra 

muchos chino~; que> vivían en los Estnclos Uni,Jo:;, La :ona 

frontcri:a del norte mexicano resultaba sumamente atracti 

va para ellos, pues clcsdc al1i podían intentar el retorno 

a los Estaclos Unidos o ·~ncontrar buenas conclicioncs para 

hacer una vida digna. Estos estados fronteri:os expcrime~ 

taban una prospl'ridad econ6mic,1 locil grnci:1s a la inver 

si6n de capitale:, cxtranjt:ros. en la m~:tcrÍJ, en Jns ferro 

carriles, en la existencia Je una agricultura v ganader{o 

con alto rendimiento, y en el crecimiento de nuevos cen 

tros urbanos, en los que eventualmente, los chinos utili 

zarían sus capacidades en ul comercio. 

Incluso, se puede hablar, en el caso de Sonora, 

de la aparici6n de una incipiente burguesía china, que co~ 

trolaba excedentes y realizaba inversiones en considerable 

escala; tal fue el caso del industrial de Guaymas, Luis 

Chong Si, quien, por ejemplo, en la década de los ochenta 

inauguraba 

ña del río 

uno de los 

el cultivo ue arroz en Potam, poblaci6n ribere 

ra. 

V • 21 V \ j } ) ' Í -1aqu1. , 1esce entonces, os c11nos ser an 

dos grupos extranjeros mfis importantes de Sano 

En 1890, el gobernador de Sonora, Ram6n C~ 
rral inform6 en un censo nominal que de to 
dos los extranjeros residentes en su asta
do 229 eran chinos, solamente superados -
por los 337 norteamericanos y con gran ven 
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taja sobre los elementos ingleses y espafto 
les en el Estado. La poblaci6n total cra
de 56 000 habitantes apr6ximadomente. De 
esa fecha en adelante los chinos de Sonora 
figurarSn como el primer o segundo grupo 
extranjero más populoso. (22) 

Fuera de los cstaJos nortefios <le Chihuahua, Nu~ 

vo Le6n, Sinaloa y Sonora, que ,\esde el principio caneen_ 

traTOn a la mayorí;1 ,lC' los inmigrantes chinos, también se 

ubicaron en propoTcioncs significativas en Chiapas, Oaxa 

ca y Yucat&n desde los anos noventa, [n 1890 llegaron a 

Chiapas desde Panamá, no t rabaj aclares sino comerciantes, 
?· 

quienes se establecieron 6Yitosamcntc en Tapachula.~~ En 

el mismo afio llegaron 500 chinos contratados por Emilio 

Guillermo Vogel, Je la Compania Mexicana de ~avegaci6n 

del Pacífico, para trab:ijar en la construcción dd Cerro 
·¡ \ -

carril de Tl'l1uantcpcc.-' Y varlos hacendados yucatccos 

comisionaron al scflor Juan G. ~ayers, para realizaT los 

gestiones conducentes a fin de contratar jornaleros Je 
75 

China y Jap6n.-

Para el afto de 1891, en Yucatán se pens6 contra_ 

tar a jornaleros chinos, algunos de entre los cuales se 

contaban a los que va trabaiaban en las obras del feTrocn 

rril de Tchuantepcc, A otros se les mandaría traer direc

tamente de la colonia inglesa de Hong-Kong, paro atender 

el cultivo de las plantaciones hcnequeneras, Se tTataba 

<le solventar la crisis de mano de obra disponible, que se 

había agravado por la dcserci6n ,\e los jornaleros indíge_ 

nas, a quienes los propietarios acusaban de iTse sin pagar 

sus <leudas. En una rcuni6n de hacendados, comerciantes y 

hombres de negocios yucatecos, Tenlizad~ en noviembre de 

. / 



so. 

1891 para tratar acerca de la contrataci6n de chinos, el 

secretario de esa reuni6n, Serapio Rcnd6n, se lamentaba de 

la ruina <le los propietarios, que 61 achacaba a la escasez 
de trabajadores, 

En esa misma reuni6n, se decidió importar los jo! 
naleros necesarios de China, para lo cual acordaron con Hi 

Lay y Compaftía, de la colonia inglesa de Hong-Kong y de San 
Francisco, California, un enganche inicial de 484 chinos 

procedentes de Tehuantcpec y <le Hong ·Kong. El 25 de novicm 

bre <le ese aílo, se dieron a conocer las bases del contrato: 

Los seftores l!i l.oy y Compail ía de la colonia 
inglesa Hong Kong y Je San Francisco, Cali 
fornia, se comprometen a transportar a Yuci 
t6n determinado n6mcro de trahajadores chi
nos procedentes de Tehu:rntcpec v !Ion?, Kong-:
El pasaje de los priracros, pagaJero por los 
cont ratnntl!S yucateco:;, sera de 525, 00 y de 
$80.00 los que vengan Je China directamente 
( ... ) Los trabajadores scdn (•ntrcga<los en 
el puerto y el tiempo de labor ser5 de diez 
horas, excepto para maquinistas y fogoneros 
que scr:í de doce ( ... ) La cr.ipresa propor 
donará los víveres y el hacendado los -
transportad por su cuenta ( ... ) proporcio 
nurá tambl6n alojnmicnto de casa de paja, -
zinc o tejas ( ... ) En caso <le enfermedad 
de alguno de los jornaleros, el hacendado 
le dar:í habitaci6n sana, y los gastos de rn6 
dico sedn de los señores l!i Loy y Compaftía 
( ... ) El t6rmino obligatorio do contrato· 
para los trabajadores procedentes de Tehua_!! 
tepec será de año y medio, y de tres aftos 
para los de Hong Kong (.,.) El agente se 
ftor King Wing• manifest6 que acepta las b~ 
ses. (26) 

* King Wing, actuaba en 1869 como enganchador de trabaja 
dores chinos para los terratenientes texanos. Veáse -
Rhoads, Edward J.M. The chinese in Texas. 

./ 



51. 

El Economista Mexicano, defendía desde una 6pt! 
ca positivista·científ ica los intereses de los hacendados 

de Yucatán y en general los <le los empresarios. Sostenía 

que aunque el chino tenía "pasiones de mal género" que lo 

hacían "antipático y repulsivo étic:i y csté-ticamente", 
eran d6ciles y resistentes en su cal i<l11d de peones, por lo 

que manifiesta su apoyo '\!octrinario" a la resoluci6n de 

los hacendados yuc.:itccos de "ensayar el cultivo de sus tic 
rras con asiáticos, contratados para cierto nómero de 

años". Y al expresar su a,\miraci6n por ln tlocilidad y re 

sistencia física de los chinos, advertía, ~in embargo, de 
los peligros que poJrfa ocasionar una inmigración libre 
de chinos para el país. 

Vorman el carfictrr <le los hijos <le Confuclo 
la redomada astucia, la perseverancia casi 
sin limites y una moral (si es que tiene al 
guna) enteramente heterogénea de las mSs eie 
mentales nociones de la nuestra [ .. ,) El -
compatriotismo pHllomina entre los miembros 
de cst:i ra:a ( ... ) es gente muy unida (por 
lo que) lleg:i a ser tan formidable y perjudi 
cial a la causa póblica de los pueblos que -
incautamente admiten en su seno a tales ex 
t raños elementos. Si ( .. ,) se añade lo añ 
tip&tlco y repulsivo que en su totalidad es
este mongol, Etica y est6ticamente considera 
do en su físico, en su moral, sus h&bitos, 
su monstruosa lengua, verdadera mattaca de 
monosílabos, ( ... )se comprende( ... ) la ani 
mndversi6n general e institiva en contra su 
ya, (27) 

La opinión general de la Epoca coincidía, salvo 
raras excepciones, con el sentir de los henequeneros yuca_ 
tecos, Se pensaba que la inmigraci6n china no era lo más 

conveniente para colonizar la Rcp6blica, pues eran una cul 
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tura refractaria al progreso y cuyos vicios y males en<l! 

micos hacían ver con horror un posible mestizaje chino

mcxicano, pues ello daría por resultado una segura <lcgene 

ración biol6gico-genética de la "ra::a mexicana". Sin embar 

go, los intereses económicos de las 6lites por contar con 

mano de obra barata v d6cU, :'e sobrepusieron al temor Yf 
la repulsa que la presencia china en M6xico despertaba en 

las mentes de los positivistas mexicanos. De esta manera, 

se dio un respaldo a b inmigración de jornaleros chinos, 

calificados como "los mejores, m5s resistentes, baratos y 
fiables trabajadores". 

De esta manera, Los chinos que empezaron a llegar 
en los anos ochenta y noventa del siglo XIX, no eran el t! 
po de inmigrantes que los lde6logos de la colonizaci6n es 

peraban. Representaban una naci6n derrotada y humillada 

por las potencias industriales a partir de las guerras del 
opio. Se creaba en torno al hombre chino una imagen este_ 
reotipada que lo presentaba como un ser perverso, amoral, 

degradado por terribles enfermedades y refractario a los 

valores de progreso y modernidad, 

La recurrente acusación contra los chinos, en el 
sentido <le constituir una raza portadora de enfermedades 

peligrosas o de ser un foco de contaminación para las cos_ 

tumbres del país que los recibiese, se explicaba en base 
al horror que la propaganda demag6gica generaba hacia la 

enfermedad; y en segundo lugar, a la identificación que se 
hacía entre la enfermedad, decadencia, degeneración, depr! 

vación y vicio. Es decir, seftalar al chino corno un ser P! 
ligroso por estar enfermo o ser portador de enfermedades, 

significaba descubrirlo como un ser perteneciente a una 
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cultura degradada. La enfermedad era la consecuencia de 

una vida Jepravada y viciosa. Por tanto, esta clara con 

denaci6n moríll, otorgaba una coartada para la eventual 
violencia, 

Pero la trata de culis chinos (y <le otros 9aíses 
asiiticos) tuvo in~licación directa como un elemento en la 

transición de la sociedad tradicional agrícola a la moder 

na sociedad industrial izad3, que en la manipulación de las 
formas tradicionales en beneficio <le la pro<lucci6n capita_ 

lista encontró una de sus características sobresalientes. 

En el caso de México fue muy clara la integración de sus 
élites al mercado mundial. 

El entronque de la sociedad tradicional con el 

mundo industrial izado se concretó en la comercialización 
de materias primas, tales como el algod6n del sur de Est~ 

dos Unidos, el henequén de Yucatlin, el azúcar de Las Anti 
llas y el guano de Per(1, así como ci1 la co11s'trucci6n de 

líneas ferroviarias a lo largo del continente americano; 

actividades, todas ellas, que requirieron el concurso de 

trabajadores chinos y asi~ticos en general. 

La inmigración china se inició en los Estados de 
la frontera norte de México, por la construcción de ferro. 

carriles y por el desarrollo de la industria minera. Los 
chinos, con sus actividades, ayudaron al crecimiento de 

las ciudades a lo largo del ferrocarril y de los distri_ 
tos mineros, En 1896 llegaron 800 chinos paríl las minas 

de cobre del poblado de San Felipe, Coahuila, Guaymas y 

Mazatlán se convirtieron en los principales puertos de e! 
trada para los chinos al norte del país, en donde trabaj! 
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ron, durante la décal!a de 1900" 1910, en la construcción 

del ferrocarril Sud"Paclfico. Los minerales de Cananea 
también requirieron de jornaleros chinos. Desde esta é 

poca, Sonora y Sinaloa recibieron m5s chinos que cualquier 
"6 . 28 otra reg1 n mexicana. 

Así pues, Ja grnn demanda de mano de obra en d~. 

versos puntos del país, nuna,In a la "buena fama" que los 

chinos habían adq11iri<lo como trahajadorcs dóciles y bara 

tos en Cuba, Per6 y Estados Unidos, les abrieron las pue! 
tas de México en Jos aftos ochcnt;ts del siglo pasado. Ya 

en México, los chinos no renunciaron a sus propósitos de 

ingresar o rcingres:ir, sc¡;Gn el caso, a los Estados Uní 
dos. Para el lo, intentaron burlar l:is rcstricti1·as leyes 

de inmigraci6n de lo:: cst;;;,louni<knsc~, recurriendo al me 

dio de adquirir la ciuc!aclanía mcx.icana. Un buen número de 
chinos solicitaron a la Sccretarfa de Relaciones Exterio 

res cartas de natural i:acl6n mexicana, Pero su preten_ 

si6n de radicarse en el vecino país, alegando no ser chl 

nos sino mexicanos, se estre!l6 continuamente en la disp~ 
sici6n norteamericana Je prohibir a los individuos de raza 

~hina el ingreso a su país. 

Los chinos :e movieron rápidamente, Favorecidos 

por una época de dcsarrol lo econ6rnico, que empezó bajo Po!_ 

firio Díaz, pronto mostraron sus habilidades comerciales, 
En poco tiempo, los chinos abandonaron, una vez arreglados 

sus contratos, las :ictivi<la<les para las cuales habían sido 

contratados fconstrucci6n de ferrocarriles, explotación de 
minerales y desarrollo de plantaciones agrícolas <le expor_ 

taci6n), para, como 0n Estados Unidos 20 aftas antes, incur 
sionar con éxito en el sector económico del comercio y los 
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servicios: actividades "afines" a ellos. Otros prefiri~ 

ron la agricultura, como el cultivo de vegetales con ma_ 

yor demanda (hoTtalizas, garbanzo, trigo, maíz y chicha 

ro). Otros más, actuaban como sastres, lavan<leros, ven_ 

dedores anbulantes, fabricantes y ven<lc<lores <le helados. 
Más tarde, en los primeros afio~ del siglo XX, lograron 

abrir fábricas de calzado, Je ropa y otros artículos de 
consumo popular, sobre todo en los estados de la frontera 

norte. Otros ciudadanos chinos se distinguieron en plan 
79 de restauranteros y hoteleros.M 

El norte del país se convirtió en un lugar atra~ 

tivo para la lnmigraci6n china. Ciudades como Mexicali, 
Tampico, (') Chihuahua, Ciudad Juárez, Torreón y los cen 

tros más dinámicos de Sonora v Sinaloa, ofrecieron 

buenas oportunidades a los ahorrativos y activos co 

merciantes chinos, quienes se establecieron en ellas, Ya 

establecidos, invitaron a sus familiares o miembros de sus 
clanes en China, a realizar el viaje a México, 

Se contabilizaba en 1895, una población china com 
puesta de 1026 personas en todo el país, Sonora destacaba 

con 310 chinos. 30 

( 1) Los chinos en Tamaulipas "se emplearon en la constru~ 
ci6n del ferrocarril Tampico-San Luis Potosí y en los 
campos petroleros, Pero las oportinidades de negociar 
en la pr6spera Ciudad de Tampico, atrajo más chinos a 
establecerse". Chieng, p, 59, · 
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CAPITULO Y 

LA OPOSICION A LA rNMIGRACION CHINA. PREMISAS RACIALES 

DE LA MODERNIDAD. (1896-19101 

La opinión gubernamental en el sentido de que 

la inmigración china rcsultar{a favorable para el país, en 

tanto que aportaría ln fuerza <le trabajo que el capital re 

querín para prod11c.i r, no tuvo una aceptac i6n unánime. Con 

tra la opinión oficial, varios sectores sociales repudia_ 

ron la inmigraci6n de chinos. Los arr,umcntos que con ma_ 
yor frecuencia se levantaron contra los chinos, se sinteti 

zan en los tres siguientes puntos: 

l. Los chinos abatirían los jornales del trabajador nati_ 

vo, los desp1 nzarían de sus empleos obligándolos a cmi_ 

grar como braceros a los Estados Unidos o profundiza_ 

rían su mísera situación, 
2. Las poblaciones chinas se convertirían en focos canta 

minanantcs de la salud p6blica y <le las buenas costum 

bres; y 
3. La miscegcnación de los hombres chinos con las mujeres 

mexicanas, que no podrían ser otras que las indias y 

las mujeres pobres en general, alejaría a México del 

camino de la modernidad. Llegar a la modernidad impl! 

coba la existencia de una poblaci6n "homogenea", ra 
cial, cultural y socialmente, Los chinos ernn una ra 

za "heterogéna" respecto a los pueblos de "origen cu_ 
ropeo", "Degradados" como las poblaciones ind~genas, 

los chinos eran igualmente inasimilables a las rep6bl! 

cas cristianas. En este sentido, se constituían en 

frenos al "progreso". 
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La.modernidad contenia, tambi6n, condicionamientos 

raciales. Unas razas se acercaban m&s f5cilmente al pr~ 

greso que otras. Las demás naciones, mientras tanto, 

transitaban por estados del desarrollo humano inferiores 

a los alcanzados por las potencias industriales. Estas 

lograron imponer su propia vi.si6n del mundo, sus élites 

intelectuales elaboraron teor(as, que basadas en supuestos 

biológicos, decretaban la existencia de razas inferiores y 
superiores, y la lucha entre ellas se concebía corno ~otar 

de la historia. 

El pensamiento racial ,que desarrollaron en el siglo 

XIX intelectuales europeos, especialmente de Francia, Ale 

manía e Inglaterra, proporcionó en el racismo lo principal 

"arma ideol6gic1" de las políticas de expansión ,¡e los n:i 

cientes estados imperialistas. El pensamiento racista, 

proporci.onaba, a la ve:, llna \'isión del mun,\o, cuya fuerza 

motora, la constituía la "lucha natural de raz:is". Cier 

tas nociones del pensamiento social, basadas en supuestos 

científicos, adquirieron una credibilidad incuestionable 

en todo el mundo. Por ejemplo, el Conde de Gobineau 

(1816-1882), descubri6 que las civilizaciones decaían a 

causa de la degeneraci6n racinl, que n su vez, era produc 

to <le la mezcla de sangres. Co"o ya entonces se había es 

tablcci<lo ln <livisi6n de la humanidad entre razas superio 

res e inferiores, se pensaba que la miscegennci6n entre 

ellas, ocasionaba automát icaJ11ente, el atraso y la decaden_ 

cia de los pueblos. Siguiendo la 16gica de las doctrinas 

del progreso vigentes en el siglo XIX, los diversos Estados 
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nacionales se preocuparon por garantizar su propio progr! 

so evitando la mezcla entre nzas diferentes ("heteroge_ 

neas"). La "defensa de la raza" y la creencia de la e_ 

xistencia de "razns contaminantes", se convirtieron en 

lugares comunes <le las ideologías pol Íti.cas, que en la 

discriminacl6n racial, encontraron Ja ideología propicia 

para implantar la dominaci6n de unas naciones, clases o 

razas sobre otras. 31 

Las élites mexicanas adoptaron como v&li<los estos y 

otros prejuicios rae ist.:is. Pretendían, siguiendo el mo _ 

delo de las potencias industriales, crear una sociedad 

pujante, sana, con ra:.as "homogcnc.:is''. En La autoimagen 

acerca <le su sociedad, se identificaban a sí mismas como 

una raza superior ("gente Je raz6n") en un p::ís poblado de 

razas inferiores (los indios). No era deseable que llega_ 

ran al pais otras razas J11fcriores que como los chinos, 

retnrdnrían el acceso de Méx ice al mundo desarrol lndo. 

Estudiar los perjuicios que la inmigr:ici6n china podría 

ocasionar, se convirti6 en una cuesti6n de importancia na 

cional. De esta manera, el presidente Porfirio Díaz de_ 

cret6, el 17 de octubre de 1903, la integraci6n de una 

Comisi6n que cstuJiara la influencia que la inmigración 

de chinos tendría para México. La Comisi6n se conform6 

de la siguiente forma: 

Presidente: Gcnaro Raigosn, y cuatro vocales: nr, 

Eduardo Liceaga, Lic. Rafael Rebollar, Senador Ing. José 

Ma. Romero y el Ing. José Covarrubias, 
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Del programa original <le la comisión, s6lo se 

publicaron <los trabajos: el de José Covarrubi.as, ~_lnmi

gEª!:~~~ _c!J,_!na de~~ los pu_n_!_os de_yista intelectual y mo: 
ral, en la '.).cvi_sta Posith'...'.,t en 190-l; y el ostuJio de Jo_ 

sé Marb Romero, encargado de cst1i-lir los perjuicios so
ciales y econ6micos Je la 1nmigraci6n china, publicado 

como libro en 1911. Se han pcr<liJo los otros estudios <le 

la Comisi6n que, Je acuerdo al Jecrcto, trotarían el pro_ 
blema desde los aspectos <le la salubridad, la legalidad 
y el progreso fis ico. 

Sobre tres puntos dictaminaría la Comisión: 

l. Determinar si convenía a los intereses nacionales 

permitir 1 ib remen te l :i i.nmi r;raci6n china y japones a, 

2. Si existían diferencias entre una y otra y¡ 

3.- En caso de que se acordara no dejar libre la inmigra 

ci6n, definir si convendría restringirla o suprimirla. 

Pero el objetivo expreso de la comisión era estu . -
<liar la conveniencia que para el país pudiera tener la in_ 

migración asiática en general, ¿por qu6 centró su atención 

exclusivamente en los chinos? la respuesta se basa en dos 
razones: 

l. Porque para este momento (1903) la inmigración japone_ 

sa era atraída por países más desarrollados, como los 

Estados Unidos, y porque Japón se había convertido en 
una potencia mundial en los 6rdenes econ6mico·militar, 
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y por tanto, los japoneses también exportaban su p~ 

blaci6n a sus propias colonias en Manchuria, Corea y 
Taiwan; y 

2. Porque la presencia de China representaba una amenaza 
potencial para la "persistencia" de la sociedad mexi

cana en su propio suelo. Ello de acuerdo a la imagen 

que presentaba al chino corno un ser dcsagradante y vi2 
lento, tal como se había difundido a causa de la Rebe 

lión de los Boxers en 1900. En esta rebelión, lapo_ 
blación china se levantó contra la creciente influen 

cla extranjera en ~u paf~. Se 11cg6 a atentar contra 
los bienes y vidas de los occidentales, pero los ej~r_ 

citos de las potencias (Inglaterra, Japón, Estados 

Unidos, Francia, Alemania, Austria, Rusia e Italia) 
logran aplastar la rebcli6n en septiembre de 1901, 

Como consecuencia, las potencias impusieron a China 

la pol íti.ca de "puerta abierta" que les daba absoluta 

libertad en el aspecto económico y comercial en terri

torio chino. 32 

En 1904, Jos6 Covarrubias, encargado por el go_ 

bierno mexicano para evaluar la influencia que la inmigra 

ción china podría ocasionar al país en el aspecto intelec· 
tual y moral, public6 un estudio en el que se afirmaban 
cosas tales como: Que en China se habían disuelto los la
zos familiares, dando paso a la más abierta promiscuidad 

de costumbres; que el hombre chino se caracterizaba por 
su fanatismo, crueldad y falta de respeto hacia la vida 

humana; de que el pueblo chino era xenófobo por innata 
disposici6n y de que su civilizaci6n, la más antigua del 
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mundo, estaba estancada y era, por principio, refracta 
33 ria al progreso. 

Para el Senador e Ingeniero Jos6 Ma. Romero, el 
ejemplo en materia de colonizaci6n eran los Estados Uní 
dos, de ellos extrae una "gran" enseñanza: lo que ha he_ 

cho de Estados Unidos un país moderno y poderoso, ha si 
do la "homogeneidad" de su población (europeos, blancos, 
protestantes y con idiomas similares), dt: allí se deduce 

que, México debería buscar razas "afines" para colonizar, 
y los chinos no lo eran. Proponía buscarlas en las rep6 

blicas cristianas, pero sobre todo, las <le origen latino. 

La m5s grave y seria consideración que puede 
aducirse contra esta inmigración asifitica es 
de orden social, y se funda en la comprobada 
experiencia de que 1 a r:1::a china no se amal 
gama con los pueblos modernos <le origen eur~ 
peo ni es asimilable a la civilizaci6n occi
dental ( ... ) se sabe que los chinos cmi 
gran con el exclusivo objeto de reunir cicr 
ta cantidad <l~ dinero para regresar a su pa 
tria, y rehabilitarse ante su fJmilia Je cu
yo seno fueron expulsados ( ... ) no se propo
nmFresidir ni nacionalizarse en el país ex -
tranjcro; por tanto, no adoptan sus h5bitoi 
y costumbres( ... ); que viven en grupos aisla 
dos y extranos a la poblaci6n homog6nea, y -
constituyen un elemento nocivo por su baja 
condición y repugnantes costumbres [, .. ] (34) 

José Covarrubias, por su parte, concluía que era 
imposible la asimilación del chino a la sociedad mexicana, 
a causa de que su moral y su cultura eran diferentes, "he_ 

tcrogéneas", a las del hombre occidental, incluida, en es_ 

te concepto, la élite mexicana, Pero en vista de los inte 
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reses de los propietarios y de la urgencia de la naci6n 

por desarrollar sus industrias y su agricultura, la con 

currencia de la fuerza de trabajo china debía considerar 

se aceptable como: 

Una necesidad econ6mica para nuestro país, 
no pudiéndose pensar en asimilarlo ni en 
dominarlo, s6lo se dehe tratar de conside 
rarlo como asociado, aconsej5n<lose al go -
bicrno no su cxclusi6n sistem~tica, como
sc ha hecho en otros países[ ... ] sino so 
lamente una intcrvcnci6n constante que pcr 
mita dirigir cs;l in1nigr:ici6n a los puntas
en que hace falta, reducirla a los t6rmi 
nos convenientes y conservar siempre en 
manos <lcl gohicrno la <lirccci6n <le su movi 
miento ( ... 1 llcmo~; 11 ega<lo a la conclu -
sión de que el chino \' el occidental son 
esenci;tlmcnte ,\ifcrcntcs ( ... ) ncct•sitarnos 
de su coopcraci6n corno con<lici6n lndispen 
sable de desarrollo ( ... ) :;o hay ningún -
peligro de que el moJo Je ser intelectual 
y moral de nuestro p11eh1o c:1mbiL· de manera 
desfavor:ible o Fa\·orablc :1 caus:1 del con 
tacto chino, princíp.1lmente porque( ... ) 
no puede haber ni nsimilaci6n ni surnisi6n 
del chino a nuestras costumbres (, .. ) (35) 

Es necesario no olvidar que lo arriba transcri_ 

to, reflcj abJ la opini6n no solo ele un ilustre "científi 

co" sino de toL!O el gobierno de los "científicos", En su 

discurso se puede ver el uso de nociones positivistas 

("científicas"), que basándose en el conocimiento de la 
realidad, llegaban a la conclusi6n de que la existencia de 

razas "inferiores" era una traba al progreso; ello fue una 

característica que molde6 la idea de poblar con extranjeros, 
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La evidencia del atraso de la socic(l:ld mexicana 
respecto a los parámetros <le desarrollo impuestos por las 
potencias industriales, era prueba suficiente, a los ojos 
de las élites nativas, para demostrar la superioridad na_ 
tural <le aquella:;. La fórmula m:í~ica para lograr lamo_ 

<lcrnida<l consistía en fomentar la colonizaci6n con ciuda 
danos europeos par:i que se "an1:ilgamaran" con la poblaci6-
aborigcn. 

En el discurso ''e ientí [ico" esa µoblac i6n abori 
gen, india, constituía una traba al progreso. Si se lo 

graba importar europeos r "amalgamarlos" con los aborígc_ 
nes habría salvación. Pero si se mezclaban con los chi 

nos, se proJuciría tal clcgcneración, que como puís ten_ 
~ríamos que decirle adios para siempre a la modernidad, 

Sólo conservando la "pureza" ~críamos modPrnos. 

Los trabajadores y operarios indígenas 
poseen individual y colectivamente 
aquellas eminentes cu~lida<les (de los 
trabajadores chinos), unidas n severa 
moral p~blicn y privada [ ... ] he admi 
rada constantemente la moral estricta: 
la incrcible sobriedad v extraordina 
ria resistencia corporai que caracte
rizan a los trabajadores in<ligenas di 
M6xico [ ... ] defender a nuestro gremio 
trabajador de una competencia desastre 
sa y del contagio de costumbres <lepra::: 
va<las; ya que por el estado de ignora.!:_ 
cia y miseria en que las agrupaciones 
in<lfgenas se encuentran, el contacto 
chino puede producir grave degenera_ 
ci6n, supuesto que para conjurar este 
peligro aquellas no poseen la fuerza 
moral que el bienestar econ6mico y la 
cultura intelectual de las masas pro 
porcionan. (36) -
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A partir de esta defensa de las agrupaciones 

indígenas, diversos sectores de oposici6n al rcgímcn de 

Diaz (desde corrientes católicas hasta corrientes proto_ 

socialistas) empezaron a revalorar lo "mexicano" como 

fruto de una doble raí:: la india y la españoln. Empezó 

a formarse lo que Gonz!ílcz Na\•arro ha llamado una "con_ 

ciencia mestiza", que surgi6 con un car:ícter nacionalista 

afirmando el valor ,lcl trabajo ele los mexicanos, y plan_ 

teán<lose as'i, la necesidad de la :rntocolonizaci6n. Mien 

tras que a los extranjeros se les ofrecían las tierras 

más cómodas y productivas. 

( ... ) a los mexicanos, en cambio, como a 
los yaquis se les hacía una ~ucrra horro 
rosa [ ... ) los nacionales probrcs solo -
servían para coloniz;ir las cárceles. (37) 

Los g6rmcnes xcn6fobos del movimiento antichino, 

que estallarían con la Rcvoluci6n mexicana de 1910, se en 

contraban en csla "co;:cio:ncia mestiza", que al revalorar 

lo "nacional" a partir del r0cha:o a lo "extranjero", pe_:: 

mitía la Jdcntificaci6n de vastos sectores de la pobla_ 

ci6n bajo·la idea de lo "mcxic1no". E!; el mecanismo psi 

ce-social que Erid1 Fromm dcfini6 como la función socioló_ 

gica del narcisismo <le grupo y que npnrcce en las sociedades 

cuando la satisfacción de las necesidades materiales de la 

mayoría de sus miembros es harto suficiente. Ante esa si 

tuación, la sociedad: 

Tiene que proveer al individuo de una sa_ 
tisfacci6n, 111t1rcista de tipo maligno si 
quiere evitar .el disgusto entre ellos, 
Para quienes son pobres econ6mica y cul 
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turalmente, el orgullo narcista de 
pertenecer al grupo es la 6nica 
fuente de satisfacci6n, y frecuen 
temen te muy eficaz. (38) 

65. 

ne hecho, la creaci6n de la Comisi6n de Inmigr~ 

ci6n, trata de responder al temor que la prensa y otros 

6rganos de la oplni6n p~blica expresaban ante la posibil! 

dad que la inmigraci6n china alcan:ara proporciones extra_ 
onlin:ll'ias. Lo "homogcn•)O" era el concepto clave de los 

proyectos Je• poblar con L'Xtrar.jcros. L:1 fuerza Je una na 

ci6n resi<lía en la uniformidad ( 1 'honog1'11ei(lad") de sus ha_ 

\Jitantes, por eso al hablar ,!e ínmigraci6n extranjera, t::_ 

nía que pensarse en que las caracteristicas físicas, 6tn! 

cas y cultura 1 es th: los inmiv.r:intes, no di h rieran gr anti_;: 

mente de las Je la pobL1ci6n nati\·~1; así se evitarían vi~ 

lentos enfrentamiento~ v se facilitaría el camino a la 

asimilación de los extranjeros con lns n3tivos; se logra_ 

ría una comuni6n de idioma, costumbres, ideales y de raza, 

Por eso, las naciones "modernas" o que aspiraban a serlo, 

evitarían por todos los medios, colonizar con elementos 

"heterogcneos" o "extraños'', que hicieran imposible el 

progreso social de una naci6n. 

En el marco del T~atado de Amistad, Comercio y 
Navegaci6n, firmado entre la Repdblica Mexicana y el Im· 

pcrio Chino en 1899, compafi!as marítimas de navegaci6n 

chino-británica de !long Kong y japones as, comenzaron en 

1903 la transportaci6n de braceros chinos siguiendo la ru 
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ta Hong Kong rumbo a Mazatlán o Salina Cruz. Las rutas 

de los barcos que transportaban culis, hacia el continen 

te americ;rno, tanto en el periodo conocido como "tráfico 

de cul is" de 1847 a 1874, como en los años posteriores a 

1900 cuando el Imperio chino reguló la emigraci6n Je sus 

sdbditos al extrajera, se pueden aoreciar en el mapa II. 

El gobierno mexicano trató de aplicar severos 

controles sanitarios al ingreso de inmigrantes chinos, y 
varias compañias Je nave¡;ación fueron afectadas. Una de 

ellas, la China Comercia~_.:'>_tcamshiE _ _s~_Limit_::i de la co 

lonia británica de !long Kong, fue obl iga,\a por autorida_ 

des de 1 Consejo _..'.S..'.:~~.:_í__'.H . ..0.::.-.:':0.~'.:-~d~t-~ en e 1 puc rt o de Sa 
lina Cruz, Oaxac:;1, ,, [on;J,•;1;· :.ido~ 1~i1l:1~ f11cr:1 del puer_ 

to por habérscle ct1111p1ob;1,\o que~ tr:rnsriort:ib;-¡ chinos en 

fermos de tracoma, una conjuntivitis granulos:1 y canta 

giosa. A principios Jel mes de junio de 1908 el vapor 

"Suisang", propicc\<1,l ,\e 1a cmprr.:;a cit:tc!a, 110g6 a Salina 

Cruz con 518 inmigrantes chinos. ~\6,licos ele legados del 

Consejo Superior Je SalubridaJ encontraron, en una visita 

de inspección al barco, que 417 de los inmigrantes 

chinos eran tracomatosos confirmados, de los cuales, cinco 

lograron fug¡nse_ e intenwrse en el país, Para evitar 

nuevas fugas y evitar, asimismo, que se diseminara el tra_ 

coma por todo el país, se resolvió que el "Suisang" debía 

fondear a dos mil las del puerto. El c6nsul inglés, en i_!! 

terés de la Compañía, sol.icit6 a las autoridades del puc! 

to una pr6rrogu Je 24 horas para que el barco se aprovi_ 

sionara Je agua y víveres, Otrns compaftias chino·brit,ni 
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cas, como en este caso, fueron obligadas a regresar a 

Hong Kong con los inmigrantes tracomosos. La Secretaría 

de Gobernaci6n apoy6 totalmente las medidos Je las aut~ 
ridades sanitarias, en vista de que el gobierno llevaba 

a cabo una campaftn a nivel nacional, contrn la propagnci6n 
del tracoma. 

Por su parte, los c6nsules chino y brit5nico r! 
cln~aban que los inmigrantes chinos aprobaban el examen 
médico que so les practicaba en el consulado mexicano de 

!long Kong antes de partir rumbo a México, por lo que las 

autoridades mexicanas no tenían porque revisarlos nueva_ 

mente al entrar :il país. Pero de acuerdo al argumento 

del Dr. Eduardo Liccaga, jefe del s;__ons~J_:i __ _:~Pe_E_i_or de Sa
lubridad y miembro, en su momento, ele la Comi.si6n de Inmi 
graci6n a la que ya me he referillo :1ntcs, los médicos que 
realizaban el examen en f!ong Kong no eran especialistas 

en enfermedades de los ojos, y por tanto, no po<lian tener 
validez sus diagn6sticos. Y explicaba que el cónsul mexicano 

en Hong Kong, cobraba cierta cuota en dinero por expedir 
certificados de salud a los inmigrantes, que a6n sabiéndo 

se enfermos, deseaban embarcarse rumbo a M6xico. 

La presencia de chinos en M6xico creci6 ininte 

rrumpidamente en el período de 1895 a 1910, Los censos 

registran 1026 chinos en 1895, 2660 en 1900, y 13 203 en 
1910.* Comparativamente la poblaci6n total del país se in 

* Veáse mapas IV y V. 
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crementó en los mismos años de 12 632 427 habitantes a 

13 607 272 a 15 160 369 respectivamente. Sonora, el 

centro por exclencia del odio antichino, tenía en 1900 

una poblaci6n total <le 221 682 habitantes, de los cuales 

891 eran de nacionalidad china. El contingente asi~tico 

aumcnt6 rdpidamcnte en Sonora, en donde ~lcanz6 la cifra 

de 4 486 hombres v 37 nrujercs en el aílo Je ln Revolución 

(1910); micntr;is que ~:i poblad6n tot;ll c!cl Estado, en 

ese mismo aiío, fue ,!e 2li5 383 habitantes. El incremento 

<le la población china en Sonora, se atrihuy6 a la prote~ 

ci6n que Ram6n Corral (gobcrna,Jor cit.' la entidad y cven_ 

tual vicepresidente de N6xico en la dltima relaci6n del 
- G l DÍ ;t) ! . 6 l . . l · . 4 O v' en era az , e lspens a os inm1grantcs c Hnos. 

En un informe Je la Secretaria Je Industria, 
Comercio y Trabajo, parn 1903 los chinos eran dueílos de 

10 de las 37 f6hricas de zapatos en Sonora. Pero el per_ 

fil chino, sin embargo, era adn bajo en comparaci6n a 

otros grupos extranjeros y a hombres de negocios mexica_ 

nos. Y en una encuesta de los negocios más importantes 

del estado, hecha entre 1905 y 1907 contabiJiza\:Ja ·52 comer 

cios chinos de un total de 968. 41 

Pero, contra la opinión de los antichinos, más 

que desplazar a casas ya establecidas, los chinos tuvieron 

la habilidad de dar satisfacci6n a un mercado interno en 

expansión, vinculado al desarrollo de la producci6n minera, 

la construcci6n de ferrocarriles y al crecimiento de los 

centros urbanos. En este sentido, la actividad de los 

chinos fue un factor más en el proceso de diversificación 
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de la economía de los estados fronterizos. Por eso 

mismo atrajo para sí, las fobias y la animadversión de 

las clases bajas y <le los comerciantes locales. Cier 

tos aspectos de la idiosincrasia china se constituían, 

por si mismos, en ventajas que los mexicanos no estaban 

dispuestos a tolerar; entre dichos aspectos sobresalía 

el <le lu frugalidad o "carencia Je necesidades", cxprc_ 

sa<la en costumbre:-; tales corno la de dar a un mismo lo 

cal usos dh·crsos ·expendio, bodega y habit:aci6n-, lo 

que les permit Ía hacer ahorros, vender m5s barato y atrE. 
erse as{ una client<'l a numerosa. La movil i<lad social 

del chino aparecía como una amcnaz.a en un medio en el 

que, como extranjero con alta visibilidad sociol6gica, 

destacaba sin remedio. Al modernizar y ampliar el mer_ 

cado (uniendo regiones ant~s ai5la<lHs, pnr ejemplo) <les 

truíu formas lraJiclonalcs de producci6n y atentaba con 

tra la inercia de la sociedad. De cstu manera el raci! 

mo antichino en N6xico, fue lu expresión del miedo del 

pequefio comerciante de verse desplazado por la moderni 

dad. 
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CAPITULO vr 

PROBLEMAS DEL RACISMO Y DEL NACIONALIS~lO DURANTE LA REVO-

LUC ION MEX I CA~A: EN BUSCA DE l.A InE~íTI DAD NAC !ONAI .. 

(1911-1915) 

El nacionalismo ha sido para M6xico el elemento 
de identificaci6n más efectivo para avanzar en el camino 

de la cohesión social. El nacionalismo mexicano se gestó 
en el siglo XIX como una respuesta a la aspiración de lo_ 

grar la cohesión de ln comunidad de los mexicanos, despc! 
ttíndoles un scnt imiento rector de sus conductas: la leal 

tad a la Patria. 

El nacionalismo mexicano aparece necesario para 

unir a un país disgregado por luchas faccionales internas 
y cercenado en su territorio por la expansi6n de la Naci6n 

Angloamericana del Norte. A diferencia de las ideologías 
nacionales de las sociedades industriales, que en realidad 

no son otra cosa que discursos justificatorios de sus pro_ 

pias tentativas de conquista y expansión, el nacionalismo 
mexicano y la lealtad a la Patria por el fomentado, han 
buscado en la unidad interna la idcntificaci6n colectiva 
que permitiendo a las 6lites el logro del concenso social, 

favorezca la implantación del proyecto de modernización. 

El incremento de las inversiones particulares y 

de las influencias externas, apuntaladas en la política 
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porfirista de otorgar concesiones a los empresarios extran 

jcros (norteamericanos e ingleses principalmente) propici6 

el fortalecimiento del nacionalismo, abonando el can~o pr~ 

picio para la propalaci6n <le un nacionalismo xen6fobo. 

Los cambios econ6rnicos sufridos por la sociedad mexicana 

durante el siglo XIX constituyeron la base material sobre 

la que se ha alcan:ado la cohesión de la nación, aunque 

nada como los sentimientos patrióticos ant iextranjcros pa_ 

ra lognr ,1firm:1r una idcnt.id:1ll nacional. La Revoluci6n 

de 1910 crc6 el sentimiento de identidad nacional en to 

dos los estratos de la sociedad, d com~epto de naci6n 

fue ampliado por los líderes revolucionarios y los mexica 

nos que hasta entonces habían estado marginados Je la "co 

muniJaJ nacional'', encontraron en el movimiento revolucio 

nario <le 1910, la posibilidad de una mayor pal't icipaci6n 

en los asuntos Je 1:1 comunidad nadon:1l, afirmándose en 

sus conciencias los valores de una ideología nacionalista: 

la pertenencia a una Naci6n y la lealtad a la Patria. 1 

J.a xenofobia, como elemento constitutivo <lel na_ 

cionalismo mexicano, se increment6 grandemente durante la 

Revoluci6n de 1910, como una reacci6n contra la creciente 

influencia que los extranjeros habían logrado en la econo_ 

mía del país durante el r6gimen porfirista. Este privile_ 

gi6 al elemento extranjero asign~ndole un importante papel 

en el proyecto de desarrollo nacional, en tanto que prove! 

dores del capital para el desarrollo material. De esta si 

tuaci6n surgi6 un antagonismo entre lo "extranjero'' y lo 

"nacional", que fue utilizado por los líderes del movimien 
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to armado, en sus diversas facciones, para ganarse una 

más amplia clientela, presentándose como los verdaderos 

nacionalistas en contraposición con los rivales, quienes 

fuerpn descalificados como "a~;cntes" del extranjero. 

EL odio a los extranjero~ se convirti6 rn ¡arte 

esencial del proceso de desarrollo de la conciencia comuni 

taria de los mexicanos. Ideas como la de expulsar a los 

extranjeros, b5sicamcnte a lo~ trabajadores extranjeros, 

para hacer Je México un país para los me:d.c;rnos, pcrmitic_ 

ron a los dirigentes <le las diversas faccjones revolucion~ 

rias, captarse la voluntad Je elementos de diversos sccto 

res sociales. Pero estos slogans no solo funcionaron como 

eficaz recurso para la atracción de partidarios; también 

permitieron la i<lcnt 1 ticaci6n de los I!\L'xicanu~ en cuanto 

tales, dando con la fórmula, casi rn:íg ica, para reconciliar 

a las masas con la situación existente en la sociedad, 

Con ello se homogcniz6 la ideología, los valores e incluso 

la moral de una comunidad nacional, condición esta, para 

que las 6lites lograran imponer su proyecto de dominaci6n 

contando con la aceptación social (concenso), 

La búsqueda de la identidad nacional emprendida 

por la Revoluci6n, encontr6 en las pulsiones xenof6bicas 

existentes de tiempo atrás, al elemento sobre el cual rea_ 

firmar nuestra identidad: repudiando a los extranjeros nos 

descubríamos como mexicanos, En una sociedad convulsiona_ 

da por una revoluci6n, el nacionalismo y la defensa de la 

naci6n contra lo extranjero, se convierten en valores in 
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cuestionables. A la vez que despertaron perspectivas de 

mejoramiento en las condiciones de vida de la poblaci6n 

que, al no ser satisfechas, engendraron sentimientos Je 

frustraci6n }' una potencial inconformidad. !.a frustra 

ci6n, el odio antiextranjero y la cn\'idi;1 que despertaba 

la constante prosperidad Je los grnpos foriÍneos, encontr~ 

ron en el creciente 6xito ccon6mico de la colonia china 

el objeto en el cual desfogarse. Los promotores naciona_ 

listas del odio antichino d.iri¡;ieron la insatisfacci6n 

popular organi:anc!o comités cuyo lema sería la "defensa 

de la raza y de la patria" amenazada por el "peligro" 

chino o "amarillo", El activismo económico de los chi 

nos aparecía como una virtual amenaza par:1 li'! c5tabilidad 

de una sociedad tradicion:tl, imbuitla de L1 tradición hisp~ 

na de desprecio al trabajo físico, en donde el uso de la 

habilidad política se enten(lía como la forma socialmente 

m4s prestigiada de adquirir riqueza. 

Los llamamientos a la unidad nacional para elimi_ 

nar al enemigo extranjero que detentaba una riqueza y 

ciertos negocios que, por derechos adscriptivos, "deberían" 

usufructuar los trabajadores y los intermediarios aut6cto 

nos, querían presentar la actividad de los chinos como la 

causa de la pobreza de los mexicanos, Desde luego, tam_ 

bién los culparon por no saber competirles en las activi 

dades de pequefta intermediaci6n de la economía en las re 

giones con importantes poblaciones chinas. De esta manera 

se nublaron las verdaderas causas del problema, y se dcscu 
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brio en la colonia china al chivo expiatorio al cual 
agredir sin ocasionar mayores conflictos en la conviven 
cía social. 

Durante el periodo de la Revolución maderista 
el odio generalizado contra los extranjeros tuvo su me_ 

jor oportunidad de manifestarse abiertamente. Los aftas 

de protcccí6a <I lo cxtran_icro y la evidencia del progre_ 

so ascendente de su:; negocios, h::ibían preparado el terr~ 

no para la eml·rgcnc i :¡ ,\e fuertes scnt imicntos xenof6bi 

cos; por el lo, al rompcr:;c el 1;1:0 ,\e la :iutoridad porf_!: 
rista, las d ivcrsas facciones v jefes revolucionarios 

encontraron lcgftimo, y a la postre sumamente 6til, diri 

gir el odio y las frustraciones Largamente contenidas en 

las clases humilde:; y <lcspos(•idas contra los <.:xLranjeros: 
estadounidenses, chinos y cspafiolcs, principalmente. 

Esta xenofobia bien pudo manifestar~e con más 
violencia contra los norteamericanos o contra los europeos. 

sin embargo los chinos fueron convertidos en l::is vícti'l'as·pr~ 

piciatorias. Pues mientras a los primeros a pesar de la 

existencia Je genuinos sentimientos en su contra, se les 
temía y respetaba porque estaban respaldados por gobiernos 

fuertes y capaces de responder a la violencia, a los chi_ 
nos resultaba fácil designarlos corno el chivo expiatorio, 

China era una naci6n impotente para garantizar respeto y 

brindar protecci6n a sus nocionales en otros países, 

El odio generalizado contra los chinos no debe 
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considerarse como una reacci6n contra su importancia y 

poder. Entre las clases trabajadoras y entre las clases 

medias de comerciantes y agricultores se había generali_ 
zado la creencia de que los chinos, en l:is postrimerías 
del porfiri:ito, eran va un grupo ccon6mictmente privile_ 

giado; de ahí que los resentimientos y envidias contra 

ellos, puedan cxplic:irse en ra:6n a la intolerable situ! 

ci6n que provocaba en una masa depauperada y/o con aspi 
raciones, la rique:a de un grupo extranjero no respaldada 

en el poder político. Por otro LHlo, ~C' brindaba a la 

población aut6ctona la oportunidad de mostrar su patrio_ 
tismo e identificarse en una colectividad que fantaseaba 

con la "conspi raci6n amarilla", amc•nazante de la "pureza 

racial" y de la integr ida<l ccon6mica de 1;1 nacl6n mexica_ 
na, sin el riusgo <le afrontar la posible respuesta de la 
víctima. 

Otras causas explican porque el odio a los chi_ 
nos estuvo en el centro de una política de ideología na_ 

cionalista; su condici6n como la primera o segunda colo_ 
nia extranjera en los Estados de la frontera norte; el 
carácter de sus actividades 4ue los ponían en contacto co 

tídiano con las poblaciones nativas, resaltando por sus 
características físicas y lingüísticas, lo que les hizo ad 

quirir una visibilidad sociológica de la que carecían 
otras etnias extranjeras. 

Los chinos constituían un obst5culo a las aspir! 

cienes de las clases medias por mejorar social y econ6mica 
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mente. Raz6n por la cual, fue del grupo <le clases medias 

(agricultores, comerciantes y funcionarios políticos me_ 

dios) <le Jon<lc surgió la fuente mris activa del racismo. 

AsC se decía, resultaba intolerable qut· extr:injeros como 
los chinos, cnliflca<los desde siempre como ra:a inferior 

(no blanca, ni ellropca) ocupar:in po~ idones en l<1 C'conomL1 

que debían corresponder a los nativos. 

Otro elememto en la formación de sentimientos ra 

cistas fue lo que Jos6 Vasconcelos ~enomin6 la influencia 

del movimiento sindicalista norteamericano en la ideología 
1 

de la f(l);·oluci6n ~!exic;in:i,~ afirmación que resultara muy 

molesta a los patriotas defensores ele la "original iJa<l" 

del nacionalismo revolucionario mexicano. Sin embargo, 

para el c:1so que no~ ¡1cupa, 1".:CS1:l t:i r:l aro que 1;1s ideas 

y argumentos utili:a<los contra las rhinos, que cvcntualme~ 

te formarían el arsenal ldc•JlÓ.gico de los organismos nací;!_ 

nalistas antichinos, se tomaron literalmente de las consia 

nas del movimiento obrero norteamericano, que Je los aftos 

sesenta a los ochenta del siglo pasado luch6 por la exclu

si6n <le aquellos de la naci6n estadounidense, 

De esta manera la xenofobia y el racismo adquiri~ 

ron presencia en la ideología de la Revolución desde sus 

principios: ideología que ayu<l6 a crear el sentido de ide~ 

tida<l nacional de los mexicanos, Durante la revolución ma 
derista muchos chinos encontrarían la muerte, y la mayo· 
ría, la destrucci6n de sus propiedades. 

La Revoluci6n Mexicana otorgó a las clases medias . . 
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de -maestros, agricultores y funcionarios- una considera
ble influencia. Este grupo manifest6 la xenofobia más 

violenta logrando, como en el movimiento antichino, dirl: 

gir los sentimientos de envidia y frustraci6n que despe! 
taban en las masas, la imposibilidad Je competir favorn 

hlemcnte contra los grupos extranjeros. l.a demanda de 

expulsar a los trabajadores extranjeros, fue recogida in 
mediatamente por la A<lministraci6n del presidente Madero, 
quien: 

dcspidi6 a todos los empleados nortcame 
ricanos <le los servicios ferroviarios -
mexicanos, sustituvéndolos por emplea 
dos del pais. En el verano <le 1911 lie 
garon a Norteamérica noticias proceden
tes de distintas ciudades mexicanas <la~ 
do cuenta de que ln• 0mpl0~dos nortcam~ 
ricanos estaban siendo recmpla:ados po~ 
mexicanos, y ello ra no s6Lo en lo que 
se refería a los puestos de trahajo de 
los servicios ferroviarios, sino tnm 
bién a otros muchos "cargos de confiñn 
za" que hast::i entonces h;1hían sido feü 
do de los extranjeros. (3) 

Terminar con la competencia de los extranjeros p~ 

ra beneficiar a los nacionales, se convirti6 en la bandera 
de una clase media que buscaba una mayor influencia polit! 
ca y econ6mica, y fue la consigna con la que logr6 su in_ 

corporaci6n al proceso político aue abr{a la revoluci6n, 

El odio antinorteamericano estuvo presente, y siempre lo 
ha estado, en los pronunciamientos de los líderes sean és
tos revolucionarios o no, como parte de un programa más o 
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menos permanente de difusión y fortalecimiento del nacio -
nalism6 m~xicano; sin embareo, fue en el odio antichino 

donde la ideología nacionalista encontró al grupo extra~ 

jcro con menos capacidad de defensa y, por eso, a la vez, 

el más viable sobre el cual descargar lo más violento de 
la xenofobia latente, lo mismo durante que despu6! de la 
fase armada de la revolución. 

Si observamos que desde su llegada a M6xico en 

el siglo XIX, los chinos se ubicaron preferentemente en 

los Estados del norte del país, desde Baja California ha! 
ta Tamaul ipas, rcsul ta 16g ico que fuera esta región el 
principal ·escen:nio de las persecusioncs antichinas, 

Fue precisamente en el norte del país donde se 

gest6 el movimiento revolucionario que daría fin al r6gi_ 

men del general nía:. Era una regi6n en la que los inve! 
sionistas extranjeros desarrollaban la agricultura, la m! 
nería y construían vías ferr6as: allí grandes compaftías 

extranjeras (norteamericanas, cumo en el mineral de Cana_ 

nea, Sonora), explotaban directamente a la población natl 
va. Los trabajadores chinos habían sido contratados para 

satisfacer la demanda de mano de obra que se requería pa_ 

ra realizar obras emprendidas por el Estado (vías férreas 
como en Tchuantcpec) o por empresarios privados nacionales 

y extranjeros (henequ6n en Yucatán, minas, agricultura de 
exportaci6n y ferrocarriles en el norte), La mayoría de 

ellos encontró trabajo y oportunidades de hacer una vida, 
Esta revolución despertó en el pueblo un fuerte sentimien 
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to nacionalista, que dió paso a una xenofobia que pronto 
alcanz6 a los chinos. 

Pero los sentimientos antiextranjeros y los odios 

raciales no eran fen6meno nuevo en el norte. Particular 

mente en Sonora, la secular disputa contra los grupos in<l..f. 

genas se manifestaba en un fuerte rechazo a los grupos au 

t6ctonos, quienes recordaban al coloni:ador blanco, el p~ 

ligro subsistente de perder lus territorios conquistados: 

ello propici6 la aparici6n de profundos odios raciales, 

Por otro lado, la modernidad como proyecto del e! 

tado porfirista, que benefici6 a los inversionistas extran 

jeras, suscitó un Pnfrcntamícnto con aíícios nrivilegios de 

otra 6lite: los hacendados. Pero a fin cuentns éstos tu

vieron que aceptar una posici6n subordinada en la aten_ 

ci6n del gobierno central, que dio todas las preferencias 

a los extranjeros, princip~lmcntc a los norteamericanos, 

La pérdida de su influencia en el manejo de la riqueza y 

la politica inconform6 grandemente a las viejas aligar 

quias, esta inconformidad fue encauzada por Madero, él 

mismo miembro de una familia de hacendados, Por lo que no 

es raro m1c sea nrecisamente del ¡¡runo de los hacendados 

de donde surgieran las cabezas visibles del oposicionismo 

al porfirismo; tal fue, por ejemplo el caso del hacendado 
4 guaymensc José María ~aytorena. 

Los aspectos xenófobos y racista del nacionalismo 

se vieron avivados durante el conflicto revolucionario de 
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1910-17, y posteriormente fueron incorporados en el pr~ 
yecto de unificación nacional impulsado por los gobiernos 

emanados de la revolución, en los que la influencia de 

los políticos sonorenses resultó de primer órden. 

El hecho que marca el inició del movimiento ant! 
chino lo constituyó la matanza de 303 chinos el 15 de ma 

yo de 1911 en Torre6n, acción perpetrada por las huestes 
maderistas al c;1pt11rar la e iudad, que h:1bía sido evacuada 
con antelación por el ejército federal: al mando de las 

fuerzas revolucionarias se L'ncontr:1b;1 Emilio ~ladero, herm~ 

no de Franci:;co, jefe de la revolución y futuro presidente 

de M6xico. En su calidad de presidente interino del pafs, 

Francisco León de 1;1 Barra ofreci6 al ministro chino pagar 
la cantidad de tres mi.l lvnc~ Lit: pc;;os para i1nlt·111nizar a 

los chinos por las p6rdid:1~' ;;ufridas en los acontecimientos 
del 15 de mayo. Cuando Madero se convlrti6 en presidente 

constitucional, no sólo ralific6 la oferta que habia hecho 

De la Barra, sino que adicionó lOLl mil pesos, aclarando 

que con esa cantidad se cubrirían todas las reclamaciones 

de los afectados. De acuerdo al informe del comisionado 

por el gobierno del presidente interino Le6n de la Barra, 

Antonio Ramos Pedrueza, se reconoció que los chinos no h~ 
bian provocado de ning6n modo a los revolucionarios, sino 

que éstos, al tomar la ciudad de Torre6n, se dirigieron; 

( .. ,) al banco de esa nacionalidad (china), 
(y) dos dependientes que habían visto (los 
robos y asesinatos que previamente habían 
cometido contra otros chinos) se propusie 
ron defenderse, disparando sus armas, A -
quello fue motivo para que rodearan la ci 
sa y descargaran por cientos sus carabinas 
acribillando a balazos a los dos y a todos 
los que allí se encontraban y siguieron fu 
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riosos descuartizando a todos los de esa 
nacionalidad ( ... ) la matanza ccs6 gra 
cias a la 1 legada de don Emilio Madero
c l que inmediatamente man<l6 a la fuerza 
que lo acompaft6, c5igasc a sable contra 
las plebes (sic). No es cierto que los 
chinos hayan ayudado a la defensa Je la 
plaza( ... ) (5) 
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El gobierno mexicano nunca pag6 dicha indetnn.!_ 

zaci6n. Como ya se vio antes, en la d6cada de los oche! 

ta del siglo pasado, llegaron a Coahuila, al igual que al 

resto de los estados fronterizos, los primeros trabajado_ 

res chinos para trabajar en la con~trucción del ferroca_ 

rril y en Ja inclu,;lria mitv~r'l. Hasta 1911 1a colonia chi 

na en la importante ciudad comercial e industrial Je To_ 

rre6n, se había convertido en la colonia extranjera mbs 

importante, tanto por su nómero [alrededor de 700 persa_ 

nas) como por sus n.:gocios. HahÍ<I lavanderías, restau_ 

rantes, zapaterías, tiendas Je tela y algod6n, hoteles, 

almacenes, importantes plantaciones hortícolns y un ban_ 

co. Había también inversiones chinas en la línea tranvi'!_. 

ria de la e iudad. El rescnt imicnto v 1 as envidias oue 

desnert6 el éxito de estos inmi1:rantes en Torre6n se manL 
fest6 en acusaciones que urescntahan a los chinos como mo 

nopolizadores de la economía local, como mal agradecidos 

por gastar lo ganado en M6xico fuera del país, pero se 

les acus6 sobre todo de haber quitado a las mujeres sus 

tradicionales fuentes <le empleo, empuj5ndolas, así, a la 

prostituci6n. 6 La matanza de mayo de 1911, tcrmin6 en una 

sola tarde con la vida de muchos chinos, destruyendo sus 

bienes y empresas comerciales, causando enormes pérdidas a 

su economía. 
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En Mazatlán La Uni6n de Comc~iantcs al Menudeo, 
pub1ic6 en noviembre de 1911 una circular atacando a los 

chinos pidiendo el apoyo del gobierno central para errad! 

car el mal que representan los "viciosos" y "jugadores" 
chinos: 

Muy pocos somos los que conocemos en la 
intimidad a los chinos ( ... ) hacinados, 
sudando a chorros, y despidiendo olores 
mefíticos y cacoquinos, semi-desnudos, 
( ... )fijan sus ojos de felino en la fi 
gurila de una baraja o en el ndmcro dc
una diminuta pic:a de domin6, en sus no 
cilgas ( ... ), donde roncan como marra- -
nos ( ... )idiotizados y adormecidos po~ 
el opio ( ... ) los que sabemos del cnor 
me peligro que traen consigo ( ... ), ha
remos campañ.:1 en su contra. (7) 

La Legación de China present6 reiteradas quejas 

ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por abusos co_ 

metidos contra los residentes chinos, por parte tanto de 

diversas autoridades estatales, comu por pnrte de grupos 

revolucionarios locales. Por ejemplo: en Durango en no_ 

viembre de 1911, muri6 asesinado el pequcfio agricultor 
chino Silvestre Napuu; un grupo revolucionario en la ciu 

dad Porfirio Días en Coahulla, disparó contra varios arren 

datarios chinos de pequeftos rnnchos; diez pescadores chi 

nos del puerto de Ensenada, fueron transportados por auto 

ridades del Distrito Norte de Baja California a las islas 

Coronado donde se estaban m11riendo de hambre y sed, hasta 

que el Cónsul mexicano en San Diego, Cal, autorizó enviar_ 

les ayuda en mayo de ese afio; los chinos de Matehuala, San 
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Luis Potosi pedían protección contra las agresiones de 

la poblaci6n; y en Chinpas la Legación japonesa se une a 
la china para pedir al gobierno mexicano protecci6n para 
sus sóbditos en sus propiedades y vidas en las ciudades 

de Ixcuintla, Tuxtla el Chico !' 1·1otozintla, en ,\onde "re_ 
volucionarios armndos" saquearon :ilgunas tiendas de chi 
nos. 8 

De cst:i manera, et representante del gobierno 
chino, cruz6 abundante corrcspondenci:i con l:i Secretaría 

de Rel:iciones Exteriores sobre los perjuicios cometidos 
por bandoleros a sóbditos chinos en los estados de Sonora, 
Chihuahua y Baja California. !.os gobernadores y los je_ 
fes políticos de la regi6n, por su parte, aseguraban que 

darían protccci6n a los chinos. 9 

En Mcxicali las autoridades <le la Oficina de Inmi 
graci6n parecían alarmadas por la entr:ida de chinos a la 

ciudad que ya albergaba :i 800 individuos de esa nacionali 

dad en 1912. Rumoraban que en Hong Kong y otros lugares 
de China, había circulado la vcrsi6n de que los Estados 

Unidos estaban por anexarse la Baj:i California: por lo que 

la poderosa _s:ia. California-México J.and & C:ittle Co., pro_ 

movía la importaci6n directa de los baratos y abundantes 
jorn:ileros chinos para sus plantaciones algodoneras. Dos 

eran los perjuicios que se le ach:icab:in al inmigrante chi_ 
no: poner en peligro la salubridad póblica en ~'exicali, 

ocasion:ida por el hacinamiento y las insalubres condicio_ 
nes de vida del chino; y el segundo perjuicio era el des 
plazamiento del trab:ijador mexicano por el chino, lo que 

obligaba al primero :i buscar en territorio yanqui el tra 
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bajo que "el chino le qui taba en su propia tierra". As i 
se expresaban los funcionarios mexicanos de la Oficina 
d I . '6 10 e nm1grac1 n. 

Mexicali era en 1912 un punto de tránsito en el 
comino de los chinos a los Estados Unidos, m~s que un lu_ 

gar de residencia. El gobierno norteamericano ejercía 

más severos controles a lo largo de la frontera mexicana 
para cerrar el paso a los ilegales inmigr~ntes chinos. 

Los aspirantes chinos a cru:ar la frontera recurrieron 
n los servicios de empresas dedicadas a contrabandear 
opio e inmigrantes hacia los Estados Unidos. Una de estas 

empresas ern un sindicato constituido nor dos nortcameri 
canos y un mexicano, r¡uc co],!'Joan a c:ul:i chino por llev:ir_, 

lo a San Fr:inc isco $3Llll. OtJ pes,ls, >" que desde su puerto de 
embarque en Ensenada,tran~portaban importantes cargamentos 

de opio. La :iduana Je Ensenada calculaba la cifra de 235 
chinos y 72 japoneses que habÍJn deser:ibarcado en Ensena<ia 

en 1911. A<lcm&s, sostenía que no era extrafio que estos in 
migrantes llevar:in consigo opio en pequeftas cantidades, 

constituy6ndosc en una fuente importante de contrabando ile 

gal hacia los Estados Unidos, 11 

En Ciudad .Ju{¡ re:, Chihuahua, tamb i6n hubo rrob le_ 

mas: se registraron despojos y agresiones físicas sufridas 
por chinos miembros de la Asociaci6n de Comercio Chino en 
Chihuahua, por parte de revolucionarios locales, 

En el transcurso de los siguientes dos aftos, los 

chinos tendrían frecuentes problemas con las autoridades, 
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quienes les impondrían un sinnúmero de multas, por del in 

quir contra la salud pública, pues era comprobado el he 

cho de que establecían fumaderos de opio. En Zacatecas 

las autoridades aprehendieron en el mes <le septiembre de 

1913 a 53 chinos, achacándoles la sorpendentc acusaci6n 

de practicar la antropofagia; dias después fueron libera 
d l. 1 <l é . 13 l !' o- º' d b os por a, ta e m •r1 to. "os "ias ":i v ¿~ e octu re 

del mismo ano ciudadanos chinos sufrieron ataques y sa_ 

c¡ueos a raíz de L1 entra¡\;:¡ ,\e grupos "rcbelc!es" a la ciu 
14 dad de Monterrey. En este momento las autoridades sa 

nitarias encargadas de llevar adelante la campana pro-sn 

lud pública, emitieron disposiciones como la que se dio 

en Mazatlán de deportar a SO chinos a una isla cercana, 

por habérselos diagn6sticado una enfermedad contagiosa: 

1 ,,. h 6 d 1 · 15 r • 1 · f 1 a .,inca: n e a:: piernas. or :;u par.e, e JC o ce 

la guarnici6n do Mazatlán obl i6aba a to,Jos los chinos a 

ingresar al ejército, por lo que la Legaci6n China exigía 
. . l ¡ · . . 16 que se evitaran ese tipo 1c llsnos1c1ones. 

En lo.s meses de junio y julio ele 1914 la propia 

Legaci6n, CÍli~.ª protest6 contra las agresiones de diversas 

fuerzas revolucionarias contra agricultores chinos. en los 

estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. 17 En Tampico, 

el presidente municipal aplicaba continuas multas Y encar_ 

celamientos a los chinos del lugar por fumar opio y por d! 

dicarse al juego, llegando al caso de decretar la expul_ 

si6n de todos los lavanderos chinos de aquél puerto para 

evitar la expansi6n de una epidemia causada por la insalu 
bridad de aquellos. 18 En Tapachula, Chiapas, las autorid~ 
des militares obligaban a los comerciantes chinos a reci 

bir, como dinero de pago, vales expedidos por los jefes m! 
litares o de funcionarios de hacienda de la administraci6n 
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del derrocado ex-presidente Victoriano lluerta, Isidro 

Fabela, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteri~ 

res del Gobierno carrancista, promet{a constantemente a 

la Legación China, que el gobierno constitucionalista g! 
rantiz:iría a los chinos su seguridad. 

A partir de estos sucesos, el movimiento se <lesa 

rrollaría con m5s fuerza en el estado de Sonora. De acuer 
do al censo de población de 1910 habían en Sonora 4 523 

chinos de un total de 13 283 en toda la RcpGhlica, Gran 

nómero de trabajadores chinos hablan sido contratados pa 

ra ir a Sonora a trabajar, a fines del siglo pasado y pri~ 
cipios de ésLe, en la con~trucci6n del ferrocarril del Pa 

cífico del sur, en la explotación Je minas de cobre (como 

en Cananea) y en plantaciones de agricultura comercial 

(como el cultivo lle algod6n), pero la presencia china se 

extendió al comercio y a la industria, abarcando en poco 

tiempo la mayor parte de la~ ciudades más importantes del 

estado, en las que el comercio practicado por los chinos 

logr6 un desarrollo hastantc r5pido. 

Algunos políticos y comerciantes hicieron de la 

envidia a los chinos, el eje de un nacionalismo que logr6 

la incorporaci6n de las clases bajas y medias a la lucha 

politica que se había iniciado con la revolución de 1910, 

Así, tenemos el ejemplo de Plutarco Ellas Calles, un ose~ 

ro profesor de escuela, que se había incorporado a la pol! 

tica, ejerciendo en 1911, el cargo de secretario de una 

asociación denominada Club Democrático Sonorense, en cuyo 

programa se destacaba la demanda de prohibir la inmigra_ 

ci6n china. 19 
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En Sonora se reiteraban las acusaciones contra 

los chinos en el sentido de que se hablan apoderado de 

liis mejores tierras de labran:a y de que el cowercio 

estaba prácticamente en sus manos. Hasta el triunfo de 

la causa constitucionalista , 1:1 campaiia antichina se ex 

prcs6 abierta y brutalmente: asesinatos, saqueos, robos 

y arbitrariedades contra los chinos, actos promovidos 

por diversas autoridades (estatales, municipales, sanita 

rias y la policfa) apoyadas por aquellos sectores socia 

les, que en los chinos hallaban un obstáculo para la rea 

lizaci6n de sus aspiraciones. 
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CAPITULO VII 

Los gobcrnadore~ sonorcnscis promucvc~1a agresión antichi

na. Los activistas, la fundación de las nrimeras Ligas Na 

cionalistas y Legislación Antichina. (1915-1920). 

El odio antichino se estableció como una importa~ 

te motivación de movilizaci6n en la política regional de 

la frontera Norte. El caso de Sonora es sumamente ilustra 

tivo. El movimiento antichino se <lcs:nroll6 allí con mu 

cha fuerza, en 1916 concentraba la mayor parte de la pobl! 

e i6n china residente en ~·é1 ico. Los ant ichinos se organi 

zaron para dotar a su movimiento de una estructura partida 

ria que, dentro de la legal iclacl luchara contra la "prepon_ 

deranci.a de los chino;;", eso;; "adoradores de Iluda". José 

Marín /\rana, maestro, corncrd:rnte, eventual Presidente del 

municipio de Magdalena, Sonora, fundó y dirigi6 las prime_ 

ras .!J._g_as Nn:=ionalistas_:~~~~i_;;_ que tuvieron en el go_ 
bierno del estado, a su principal aliado, Siendo goberna 

dor Plutarco Elbs Calles se integr:iron a la Ley Orgánica 

del Gobierno y Administraci6n clel Estado, dos artículos 

que disnonían la creaci6n de los barrios chinos, pera se 
- 1 . l .1 1 . 2 o gregar a os c1u1auanos c11nos. 

Los antichinos insistían en plantear que la mejor 

solución al problema chino era expulsarlos, siguiendo el 

ejemplo estadounidense, para terminar con el "peor obstác~ 
lo" al comercio nacional. La demagogia antichina utiliz6 
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los odios raciales en nombre de una causa "noble", sin 

advertir su potcncinlida<l y el riesgo de acrecentarlos 

hasta extremos patológicos. Al mismo tiempo que se pre

sentaba a los chinos como los peores enemigos <le los co 

merciantes, <le los trabajadores y mujeres nativos, se les 

acusaba de ser lo'.; causantes Jc1 desempleo, de la contra~ 

ci6n ¡fo los :-;,11;1rÍllS, y del r:;cno¡Jolio del comercio, Por 

lo tanto, la acci6~ <le los chinos se constituía, por si 

misma, en una auténticc1 i.n\'asi6n "amarilla" de la econo 

mín nacional; 5C presentaba cuma una amena:::a a la integr~ 

dad de la n:ic ióro y como un obst ~iculo para el surgimiento 

de una clase <le intermediarios autóctonos, Si el ataque 

a los chinos se convirtió en asunto político y eje de una 

i<leolog[a movilizadora, se dcbi6 n que sus intereses cho 

caron con los Je imnortantes sectores de la sociedad. 

La compe t!Jri<. i a econ61n i ca. as 'i corno 1 a c 1·cenc ia de que los 

chinos se hahfan convertido en un grupo acaudalado y pri_ 

vilegiado, sobre toJo por los vínculos que establecieron 

con algunos funcionarios menores, propició la aparición de 

resentimiento~ y envidias. 

La antipat{a social contra los chinos, se convir 

ti6 Dn una forma de descriminación racial, Los chinos 

eran, por su i.diosi.ncracia, "inasimilables", "asociales" 

y por tanto se les podría arrojar fuera de la Ley: la 

igualdad cívica, política y económica les estaría negada. 

Allí donde los prejuicios racistas cristalizaron en un mo 

vimiento político, se pintó con la m6s negra de las tin 

tas al enemigo seftalado, de tal forma que la resolución 

violenta de este conflicto se presentaría como algo legal, 

Cuando se clasificaba a los chinos por su condición legal, 
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tanto en lo que se refiere a su situaci6n migratoria co 

mo por sus actividades <lelictuosas, lo que se estaba ha 

ciendo era preparar los argumentos 6ticos y morales que 

justificarían una eventual reprcsi6n. En este sentido, 

la apropiación de la riqueza de los chinos por medio de 

la violencia, aparecía como una acci6n justa y legal a 

los ojos <le los nacionalistas. 

En el mes de febrero <le 1916 el gobernador de 

Sonora, Plutarco El[as Calles, decret6 lu prohibici6n de 

la inmigración china a su estado por considerarla nociva, 

inconveniente e inadaptable. 21 

La prensa sonorense ;1cusab:i a lo:; .chinos de ha 

berse apoderado <le la mayor parte de las tierras de la 

branza, y particularmente del comercio <le Cananea. Asi 

por ejemplo, el semanario sonorcnsc ~l Toro del Once se 

autodefinia como nntichinistn, y en ln editorial de su 

nómero 1, sefinlabn los propósitos que lo animaban: real! 

zar una labor "tenaz para que nucst ro pueblo vaya compre!! 

diendo que la invasi6n china es un vcnlndcro peligro na_ 

cional", y denunciaba, por otra parte, que las panaderías 

chinas debían clausurarse por cuestiones de higiene, "ya 

que est6 comprobado que los chinos por herencia son tube! 

culosos, por tanto, el pan elaborado por ellos es vehícu_ 

lo de contagio". En un articulo titulado "Las Chineras"., 

se lamentaba del gran nómero de mujeres desventuradas 

que: 
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<leslurnbraJas por el dinero [ ... ] que les 
dan los chinos, viven en descarado concu 
binato con hombres de cios atravesados.
Sabemos que hay tambifn-chinos que se de 
dican a explotar la prostituci6n, y pari 
ello hacen frecuentes excursiones a Sína 
loa y de all(i traen a mujerzuelas para 
especular con ell<!s, \22) 

96. 

Cuando en mayo de 1916 Adolfo de la Huerta sus 

tituye a Plutarc~ Elias Calles en la gubernatura de Sano 
ra, ratifica la prohibici6n a la inmigración china, y en 

su informe de gobierno de 1916-17, sostiene que el aumcn_ 
to de la inmigr::ici6r. china era "alarmante" y que los chi 

nos eran nocivos porque dcspln:.aban a las mujeres. de las 

actividades tra<licionalcs "m:is comunes a ellas", como el 
l l • 1 1 ' 2 3 avato y p1anc1au0 üC ropa. 

Las autoridades municipales imp\ementaron una se_ 
rie de ordenanzas p::ir::i intimidar la actividad empresarial 
de los chinos: 

En Agua Prieta,,. los impuestos municipales 
a las tiendas chinas subieron de $5 a $30 
pesos al mes ( ... ) las ordenanzas de Magda 
lena, por ejemplo exigían a los chinos abañ 
donar toda la ::igricultur::i hortelana despu6~ 
del 18 de m::iyo de 1916, y en suma les prohi 
bicron rentar tierra p::ira prop6sitos agríe~ 
las; en Cananea y Nogales se les orden6 a -
los chinos abandonar el comercio <le carnes, 
frutas y vegetales y de cerrar el trabajo 
de lavan<lería. (24) 

Con tal de dar los golpes adecuados, los influye~ 

tes antichinos, manejaron y usaron la legalidad impunemen_ 

te. 
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Aunque en Sonora, como se ve, el movimiento an 

tichino adquiría ya en esta &poca formas institucionales, 

en otras regiones, el asesinato sigui6 siendo un recurso 

cotidiano. Así por ejemplo, el general revolth:ionario 

Luis Gutiérre:, hermano <le Eulalia, presidente de la Con· 

venci6n de :\p1ascal ientes, m:ind6 fusilar al chino Charles 

Lec, propietario ,!el "hotel chino" en Torrc6n, Coahuila, 

el 16 de febrero de 1910. Por otro lado en Baja Califor 

nia Norte, la situaci6n ei·a diferente, el gobernador E. 

CantG, autori:6 Ja introducci6n de dos mil trabajadores 

chinos destinados a los campos algodoneros do Mcxicali. 

La introducción se realizó mediante un pago <le la C6mara 
Nacional Agrícola <le Baia California,160 dólares por ca_ 

da chino, que el cont1-.1tista <k tc1h:1_íadore~; h11bo de pa 
')e 

gar al gobierno de Baja Cal i [orn la. ":e> Algunos autores co 

mo Gonziílez N~n·arro y EYelyn !111, :;oq ienen que el mismo 

Pancho Villa encahc:aba la pcrsccuci6n antichina en Chihua 

hua; promo\·iendo asesinato'.;, así como imponi6ndoles prést~ 

mes forzados. Eran los chinos los extranjeros más inermes 

ante los embates antiextranjeros de las diversas facciones 

de revolucionarios. 

En Naco, Sonora, empezaba a adquirir forma un gr~ 

po que con el tiempo se convertiría en la facción dominan 

te en la disputa revolucionaria por el poder. Les unía la 

certeza de que, muerto Madero, la revolud6n eran ellos, 

los norteftos, pero excluyendo a las facciones coahuilense 

y chihuahuensc. 
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Los personajes m~s destacados del grupo Sono

ra, que domin6 lo vida política del país en los veinte, 

estaba integrado por Alvaro Obrcg6n, Adolfo de lo Huerta, 

Plutarco Elías C:illcs, Francisco El ías, -rico ganadero-

y Roberto Pesqucira. Este 6Jtimo puhlic6 un artículo ti 

tulado "Los hombres del ~ortc" en el que se vislumbraba 

el proyecto del grupo Sonora par:1 hacer de 1·!6x ico un país 

civilizado al estilo de Jos Estados Unidos. 26 

El ideal de cont;ir con una raza homogenea, como 

prcrrequisito p:ira empujar al pa{s por el camino de la mo 

dernidad, fue una herencia 1 ibcral que los "hombres del 

norte'', recogieron e intc~raron en su proyecto de naci6n 

como un elemento que fortaleci6 al racismo y la xenof6bia 

contrn Jo5 chinos. 

Los protagonistas recurrfnn a viejos prejuicios 

para descalificar a la inmigraci6n china invocando la rec~ 

rrentc imagen "del peligro a111arillo" a quien se achacaba 

un "diai161ico" plan para apo<ler:!r~;e de todas las activida 
. -z7 

des ccon6micas de los trabajadores y <lel pequefio comercio. 

Adcmá~ de nue ya era s;ibido ouc el mestizaje con los hom 

bres chinos provocaría la <lcgencraci6n de la raza mexicana, 

La propaganda antichina iguaL1ba la campafia anti 

china con una cruzada de ~alvación nncional. El odio anti 

chino era una expresl6n del nacionalismo, Aquella difun_ 

di6 una serie de prejuicios que se organizaron hasta formar 

una ideología fascistoide con pretensiones de ser creible 

por las masas. El mecanismo de la persecuci6n eligió a un 
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grupo aislado, los chinos, el pueblo tuvo dos actitudes: 

se mantuvo indiferente a la violencia ejercida contra las 

víctimas propiciatorias o p;1rticip6 en su agresi6n. Por 

eso es correcto afirmar que la persecución nntichina fun 

cion6 como una v~lvula Je escape a los odios internos exn 

cerbndos. Antichinismo y "lealtad a la Patria" so convir 

tieron en t6rminos equivalentes, 

Con el triunfo Je la Revolución Canstitucionalis 

ta y la llegada de Vcnustinno Carran:a al poder en 1917, 

languideció, en cierta medida, la campana 5ntichina por 

órdenes directas del jefe constltucionalista al goberna 

dor de Sonora en el sentido Je que cesaran los atnqucs. 18 

Los antichinos ju:garon entonces que si las medidas dicta 

das por Calle:; y ne la iiuen:i no,;,, h;\l,i.Jn aplicado, se 

debía a que divcr:;os funcionarios locales habían 5ido ex 

torsionados por los chinos. 

En 1919 se increment6 como nunca antes el acoso 

antichino, mientras que el grupo Sonora consolidaba su poder 

a nivel nacional. La reprcscntnci6n diplomátic¡¡ de Chin<J, 

por su parte, se quejaba ante el gobierno mexicano por el 

trato recibido por los chinos de parte de las autoridades 

de Sonora, Sinaloa y Nayarit. El 21 de marzo protestaba 

en contra de algunas previsiones de la Ley Orgánica Je S~ 

nora, que determinaba que por razones de higiene ocuparan 

barrios especiales, tanto los chinos como sus comercios; 

el 7 de abril fueron arrestadas algunas sefioritas chinas 

acusadas de dedicarse a la prostituci6n, en la misma fe 

cha circuló en Culiacán una hoja firmada por la Junta Cen 
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tral Nacionalista de Culiac,n, Sinaloa, contra la colo

nia china pidiendo se le aplicara el Artículo 33 Consti 

tucional; el presidente municipal de ~agdalena, Sonora, 

Jos~ Maria Arana, emiti6 una circular en la que pedía al 

gobierno central la derogación del !rntaJo de Amistad con 

China; el Jía 22 sr.~ incre~entaron los impuestos al comer 

cio chino en Sonora v el 11 de septiembre lns autoridades 

de Cananea aprehendieron a 20 comerciantes chinos por no 

haber cumplido con lns prevenciones de la Ley de trabajo 
local. 29 

El presidente municipal de Cnnanen, Juliin Gonzi 

lcz, estableci6 que el <lía 31 de diciembre de 1919, todos 

los negociantes chinos tendrían que cerrar sus negocios y, 

junto con el resto de la poblaci6n china en Cananea -alre

dedor tic mil-, abandonac' la ciud:1d, l.a Legación c:li1B !'1'9_ 

test6 con m~s fuerza y nl cxigírsclc unn explicaci6n al g~ 

bicrno de Sonora, ·el gobl·rn:idor Adolfo ele la Jlucrt:.i, prop:~ 

so como soluci6n, sugerir a Jos chinos residentes en Cana_ 

nea traslada1·sc notros puntos t!cl estado, comprometi6ndo_ 

se a <lar garantías y n compensar toda clase Je molestias 

que implicara dicho traslado, aclarando, adem5s, que la 

salida de los chinos Je Cananea nn scrvirin de base ni de 

precedente para hacer lo mismo en otras ciudadcs, 30 

La Legaci6n China rechaz6 la propuesta de sacar a 

los chinos de Cananea, temiendo que con ello se avivara la 

campafto y sirviera de ejemplo a otros municipios. En la 

tarea de arrestar chinos y llamar a la poblaci6n a saquea!. 
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los y clausurar sus negocios, se destacaron los preside~ 

tes municipales de Cananea y Magdalena, Julidn Gonz5lez 

Y José Ma. Arana. Hlos llevaron la car.ipaña a Sonora, 

Nayarit y Chihuahua. En una manifestaci6n organizada 

por Arana en Culiac~n ul 14 de junio de 1919, donde la 

concurrencia estaba compuesta por obreros y gente del pu~ 

blo, Arana se sintió motlvn<lo para afirmar que su campa_ 

fia nntJasiática contaba con las simpatías populares. Sin 

embargo, sorprcsivamcntc, el presidente municipal de Cu 

liacSn, señor Fcrreiro, m;lll.16 a la policía a impedir que 

la manifcstaci6n se llevara a cabo. En Nayarit las prédi 

cas antichinas prosperaban entre los nayaritas, registrSn_ 

<lose varios atropellos contra los chinos <le la poblaci6n 
de Tecual;;. 31 

Mientras que el presidente Carranza dictaba 6rJe_ 

nes para que las autoridades militares dieran a los chinos 

todas las garantías que les brindaba la Constituci6n y or_ 

denaba a las autoridades estatales que cesaran los ataques 

a los chinos por los conflictos que ya se estaban generan_ 

do con el gobierno chino, en Sonora, el gobernador Plutar_ 

co Elfos Calles justificaba totalmente las medidas del co~ 

greso local respecto a la creación Je barrios especiales 

chinos. En un informe lleno de calificativos denigrantes, 

Plutarco Elías Calles explicaba a la Secretaría de Goberna 

ci6n que los chinos representaban un perjuicio, pues los 

calificaba de nocivos, opi6manos, miserables, enfermos 

transmisores <le la tuberculosis, de bery-bery, la tracoma, 

de ser inadmisibles para la sociedad por "sus enfermedades 
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contagiosas y dcpravaclas costumbres", como la del amane!:_ 

bamiento de varios chinos con una sola mujer, mujer lla_ 

madn chincra o amante del chino. Plutarco Elías Calles 

pcclía seguir el ejemplo de Estados Unidos para terminar , , 
con la inmigraci6n china.J~ 

La Secretarla de Relaciones Exteriores mostr6 in 

mecliatamcnte su desacuerdo con los juicios emitidos por el 

~obernador Calles y peclía a Manuel Aguirre Berlanga, Seer! 

cario de Gobernaci6r·, que to111:\1'a las medidas adecuadas pa_ 

ra evitar problemas co11 Lis autoridades chinas. El gobie.!:_ 

no de Venustiano Carranza sostenía que el conflicto con los 

chinos no se Jeb[a al odio <le ra:a, sino a la competencia 

cu1nerdal que aquellos hacían a los naciona.les, y para dar 

muestras al gobierno chino dl! la voluntaLI para resolver el 

problema dict6 en el mes de noviembre la <lestituci6n <le su 

puesto oficial del scííor .José María Ar;ina, También evit6 

la expulsi611 dccrt:Lltla en Canarh~a, ordenanclo al jefe de 

operaciones militares en Sonora garantizara el cumplimiento 

estricto del Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n fir-

1 el . ~r-ma< o con 11na. 

En esta misma época las ciudades de Nacozari de 

García, Pilares de Nacozari, El Tigre, Magdalena, Cananea, 

eran los poblados sonorcnscs que registraban con más fre_ 

cuencia la criminalidad antichina, Siendo Adolfo de la 

Huerta el gobernador a fines de 1919, recibi6 la orden pr! 

si<lencial de revocar, por anticonstitucionales, las medidas 
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,que impedían ejercer el comercio de comestibles a los 

chinos, con las que se había pretendido evitar que estos 

transmitieran a la poblaci6n e11fermcdadcs "propias de 
ellos", como la tuberculosis, L1 sífilis y la sarna. 34 

En el mismo año, la Secretaria <le Industria y 

Comercio y Trabajo, calculaba en 6 078 la población china 
en Sonora; en 83 la <le Colima y en 1 573 la de Sinaloa. 35 

En 1920 la violencia nntichina alcnn~6 a los co 
mcrciantes chinos de Huehuetan, Chiapas, quienes fueron 

saqueados a manos de fuerzas revolucionarias en el mes de 
rwyo. Por s11 parte. los nacion;1listas ant.ichinos ele Sina 

loa presionaban al gobierno ccntr;il para que promulgara 
leyes de inmigraci6n y sanitarias para frenar a los sóbdi 

tos chinos en su intento por apropiarse t\cl comercio y para 

evitar que degeneraran a la raza mexicana casándose con 

mexicanas. 36 

La colonia china en todo el 
censo 

país cree i6, de 

de 1910 se pas6 a 13 203 chinos registrados en el 

14 498 seg6n el censo de 1921. 

la disminuci6n causada por la 

más de 6 000 chinos que había 

Pero en el caso de Sonora 

violencia, fue evidente; de 

en 1919 cay6 en una cifra de 
apr6ximadamentc 3 600 en el censo de 1921. (veáse mapa VI) 
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CAPITULO VI U 

El Nacionalismo Excluyente. El tortflicto Tong y el Des
tierro de Chinos (1921-1928). 

La idea de excluir a los chinos del proyecto de 

desarrollo nacional hab[a cuajado ya para 1921 en un bien 

definido programa político, que enarbolado por los comit6s 

antichinos de toda la Rep~blica, demandaba al gobierno ce~ 

tral la rescisión del Trata<l_? __ ~c Am~sta<l Comercio y Navega

ción que regía las relaciones con China desde 1899. De esa 

manera se qucrlo cerrar el acceso de los inmigrantes chinos 

a México. Par:1 no dar un;1 irngen ncg.1ti>·;¡ en rl extranjero 

(como un pais que no respetaba sus compromisos intcrnacion! 

les), en momentos en <~ti•º se buscaba el reconocimiento <lipl~ 
m5tico internacional ,el gobierno del General Obreg6n encon_ 

tró una so1uci6n qt1•~. evitando la c!crugación de1 Tratado 

con China, sati~facicra, parcialmente, las demandas de un 

cada vez m~~ organizado e influyente movimiento nacionalis_ 

ta antichino: así, con la firma, el 21 <le septiembre de 

1921, de un modus vivendi a dicho Tratado, se restringió 

lo afluencia de trabajadores chinos con el fin de terminar 

con la "ruinosa competencia" que aquéllos representaban PE_ 

ra el trabajador naciona1. 37 

El punto de desacuerdo entre las autoridades fede_ 

rales por un lado, y las agrupaciones antichJnas y los go_ 

biernos, legislaturas estatales y locales por el otro, 

residía no tanto en considerar la inmigración china como 
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perjudicial para M6xico, punto en el que coindi<lían, sino 

en las razones a esgrimir para restringirla. El gobierno 
de Alvaro Obreg6n, apoyado en lo Constituci6n político de 
1917, razonaba que s6lo se debía limitar el ingreso de 

trabajadores extranjeros a fin de proteger el empleo de los 

nativos y ª'.:regaba que no existía r:iz6n al¡;una para recha_ 
zar a hombres Je negocios e inversionistas; los antichinos 

por el contrario, planteaban que la entrada de los chinos 
debía prohibirse en raz6n a su origen 6tnico, 

A pesar de que la muerte del principal líder anti 
chino Jos6 Ma. Arana en 1921, priv6 al movimiento de su m5s 
fanático representante, habla va germinado en otros comer 

ciantes y poJ[ticos reRionales la convicci6n de que los 

chinos eran una rémora en el camino nacional hacia el pro_ 
greso, y no s6lo eso, sino que tambi6n se habían ~a<lo cue~ 

la de que la bandera <lcl anrichinisrno les podría redituar 
una influencia significativa en la política nacional. La 

campafia nacionalista antichina pugnaba por la satisfacción 

de cuatro demandas b5sicas: 

l. Que las autoridades fijaran el porcentaje de chinos en 

cada pueblo o ciudad y que establecieran un lugar esp! 
cial de residencia para los chinos, segreg5ndolos del 

resto de le poblaci6n; 
II. Que se expulsra del país, por extranjeros perniciosos, 

a los chinos que se dedicaran a los juegos de azar, al 

vicio y a los que padecieran enfermedades incurables y 
contagiosas; 
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III. Que se ~vitara la entrada clandestina de chinos al 

país-y expuisara a los que no pudieran comprobar su 
estancia legal; y 

IV. Que se prohibieran las uniones de hombres chinos con 

mujeres mexicanas, para proteger a la raza mexicana 

de seguras degeneraciones genéticos. 

Los sentimientos nacionalistas de los mexicanos, 

en particular de los habitantes de los estado Je la fronte_ 

ra norte y del Pacífico norte, serían incentivados por las 

proclamas antichinas que exacerbaban los resentimientos y 

envidias contra la prosperidad Je 10s inmigrantes chinos. 

Dos son las instancias o niveles q111.~ habrcnios de <listin_ 

guir en el movimiento antichino: lo que significaba para 

los activistas v lo que significó ücntru del proyecto de 

unificaci6n nacional üc las ólitcs revolucionarias, Para 

los primeros, ln esencia Jcl odio antichino consistía en 

una disputa para terminar con ln competencia económica 

(laboral y comcrcinl) de los chinos, Esta querella fue 

presentad<1 a las masas como una cuesti6n de importancia n! 

cional y tenía COMO base ideol6gica los mitos y estereoti_ 

pos que sobre la nacidn chino se habían conformado a lo 

largo de un proceso histdrico marcado por la intromisi6n 

de las potencias colonialistas (Europa, Estados Unidos y 

Jap6n) en los asuntos internos de China desde el siglo XVI, 

y que habían servido a las organizaciones obreras norteam.!: 

ricanas en su lucha por excluir la participación de los 

chinos de la naci6n estadounidense. 
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A la vieja y perdurable imagen del chino como llll ser 
inasimilable o refractario a la cultura cristiana, se sum~ 
ban aquellas que los presentaron como la peor amenaza para 

la economía, la sociedad y la raza de los pueblos "moder 
nos". Por su "dcslc:1l" competencia, los chinos eran cons.!_ 
dcrados los peores enemigos de los trabajadores y de las 

clases medias de los países ;1 los que emigraban; su "idio_ 

sincracia" los com·ertí:i en ::im:rntcs del juego, del vicio y 

del crimen, lo "antiestético" de su presencia y su natura_ 

leza degradada por terribles enfermedades end6micas lo co~ 

vertían en un foco contaminuntc de las buenas costumbres y 
de la "pureza" racial de las naciones que ~»e "atrevían" a 

aceptarlos en su seno. 

Para 1921 los estados de Sonora, Sinaloa, Baja Ca 

lifornia, participaban de una efervescencia antichina. En 

Nayarit con una población de apr6ximadamcnte 150 chinos, la 
Junta Nacionalista de Nayarit buscaba influir en la pobla_ 
ci6n con manifiestos tan insL:l tantes como e:l que a continua 

ci6n transcribo: 

PUEBLO: cada asiático que llega a Mtyico, vie 
ne a quitar el pan y la honra de tus hijos, -
Combátelos con la razón. 
Los chinos son la apreciación más vil de nues 
tra raza y el mayor peligro para nuestra que: 
riela patria. 

LOS CHINOS: son la más terrible amenaza de 
nuestra salubridad por sus infecciones natura 
les: peste bubónica, fiebre amarilla, v6mito
prieto, sifilis, tracoma, etc., etc. 
LOS CHINOS: duro contra ello;., antes de que se 
cruce más nuestra raza, porque más tarde será 
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dificil ya cuando vemos el mercado de 
sus propios hijos: evitemos a nuestras 
compatriotas la peor de las verguenzas 
con los hijos de físico chino. (38) 
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Por su parte, las 61ites revolucionarias, encab0 

zadas por el Grupo Sonora (consolidado en el poder <lespu6s 

de la eliminaci6n de Carranza en mayo de 1920), encontra_ 

han en el movimiento antichino elementos que les eran nece 

sarios para lograr el arraigo social a su proyecto de uní 

ficacl6n nacional, como etapa previa para promover lamo 

dernizaci6n nacional. Formalizando la restricci6n a la 

inmigraci6n de chinos, el ~obierno de Obre~6n no s6lo se 

g:rnaba el apoyo de i111po1L111Lc;ó ,:c,-~orc~; sino, mfis impor_ 

tante, descargaba en los chirw;; l.1 respons:tbil id:;d por la 

falta de empleos, por Li pobr,;:;1 de los trabaj ndores y 

por la falta de oportunidatlt•s para satis facer las aspira_ 

cienes de una clase media írustrnda y resentida, De esta 

manera, los regímenes de la Rcvoluci6n desconocían la paE_ 

te de la responsabilidad que les correspondía en los pro_ 

blemas de la 6poca. 

En el fomento al odio de razas, así como en el le 

ma · La Defensa de la Raza enarbolada por los comit6s nacio 

nalistas, los afánes modernizatlores del régi.men encontra _ 

rian un aliciente extra; el proyecto de homogeneizaci6n r! 

c!al de la sociedad mexicana se concebía como uno candi 

ción para acceder al desarrollo, y los chinos, al iHual 

que los indios, representaban la antitesis de las razas pr~ 
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totípicas de la modernidad. No eran, como definía el Ge 

neral Calles a los inJios, "hombres verdaderos". 39 La 

pcrsecuci6n antichina que elevaba al rango de elementos 

socialmente cohesivos al racismo y la xenofobia, estaba 

por tanto, en perfecta consonancia con el proyecto naci~ 

nalista <le modernización impulsado por el Estado de los 

revolucionarios. 

La prctensl6n de los activistas antichinos (co_ 

merciantes, políticos medios y gobernadores) por dar una 

trascendencia nacional a sus intereses de grupo, les pe! 

mitió ofrecer alternativas a las masas para cxrresar sus 

sentimientos nacionalistas: se foment6 el temor ~aria un 

grupo extr;injero, supuestamente :1111cnn;;ante de la lntegri_ 

dad de la naci6r. mexicana. Los chinos jugarían el p~ 

pel de chivo expiatorio. El micJo Je la clase media a 

caer en un proceso de prolctari:aci6n ante la conpetencia 

Je los chinos, a:uz6 la violencia contra 6stos, pues si 

los chinos seguian acrecentando su influencia en las acti 

vidades económicas de intermediaci6n, aquella perdería su 

status. Los chinos se desarrollaban en el comercio local, 
y; 

Lo inmensa mayoría emprendía pequeftos negocios 
propios o trabajaban como socios o empleados 
de sus compatriotas, 

Si bien es cierto que cuatro o cinco de las 
compaftfas chinas mfis importantes podían con 
tarse entre( ... ) la gran burguesía (de so::: 
nora) el resto de la conunidad china era de na 
turaleza peq~efio burguesa, es decir, se trata
ba de pequeftos tenderos, hoteleros, propieta_-



rios de restonmtcs v cantinas artesanos 
y propietarios de' servicios: tales co 
mo lavanderbs (,, .) en realidad se -
convirtieron en l í<leres de esta clase 
social, (40) 
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En el fontlo del :itaque a los chinos que moderni_ 

zaron la economía y ampliaban el mercado interno, existía 

una idea antiproducti\'a: La acumulación de riqueza se 

concebía como un rep::irto del bot fn al que se accedía como 

una prerrogativa del poder político, v no como fruto <lel 

esfuerzo por mejorar los propios mecanismos de producci6n 

y comerciali:aci6n. Los comerciantes autóctonos temían 

quedar rezagados ante los chinos que ampliaban con sus ac 

tivid:i<lcs l;is posibilidades de los nc¡:ocios. La llll.:h.t de 

los antichinos por la defensa de los intereses de su grupo 

se convirtió en una lu..:l\a por la "defensa de 1 a raza", por 

preservar ln hig icnc en 1 ns costumbres y la "pureza" racial, 

En los meses de moyo y junio de 1922 estallaron 

violentamente los conflictos que mantenían dividida a ln 

colonia china en dos bandos rivales: la Logia ~as6nica 

Chec Kung 'long y el Partido Nadon:i.l Chino Kuo ~1ing Tang, 

En un principio todos los chinos pertenedan a la Uni6n 

Fraternal China, que bnsabri sn acción en la coopernci6n 

y en la ayuda mutua de los residentes chinos entre si. 

Después del triunfo de la revolución nacionalista en China, 

el Kuo Nin~ Tang se expandi6 por todo el mundo donde habían 

emigrantes <le ese país, En N6xico llcg6 a controlar la di 

recci6n de la Unión Fraternal China, lo que motiv6 que la 

sucursal de Hermosillo, controlada por ln Chee Kung Tong 
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se separara de la oficina ~entral de la Uni6n con sede en 
la ciudad de Nogales, Sonora, por no estar de acuerdo en 

suministrar recursos monetarios que el Kuo Ming Tang nece_ 

sitaba para el fomento <le las actividades "revolucionarias 
del Partido de Sun Yat Sen".iti 

China vivía un proceso revolucionario, de conti 

nuos cambios y permanentes disputas por el poder entre gru_ 
pos y partidos de diversa oricntaci6n, De 1921 a 1925 Sun 

Yat-Sen, apoyado por el Ku01nintang y el P.C., cstabl.cci6 
un Gobierno en Gu:rng dung. A la muerte de Sun estalló .la 

Revoluci6n nacional (1~125-27) )'en 1927 el Kuomi.ngtang, ba 

jo el 1:1an<lo de Chang-Kai-Chek, rompe con los comunistas y 

establece un gobierno nacionalista en Sa11kfn.~ 2 China se 

presentaba al exterior como una naci6n d6bil e impotente 

para guranti:ar respeto y brindar protccci6n a sus naciona 
les emigrados. C6mo M6xico, China no había podido consoli 

dar un proyecto nacional, las potencias occidentales y Ja_ 
p6n la agredían y ello se reflejaba en su debilidad inter 

nacional. 

A partir de allí se ahondaron las diferencias en 

tre ambos bandos, y el Partido Nacionalista preparó un plan 
para eliminar a los principales dirigentes del Tong rival. 
Las hostilidades se inciaron en el mes <le abril de 1922 en 

el mineral de Cananea: el objetivo de los dirigentes del 
Kuo Ming Tang consistía en convencer a las autoridades ci_ 

viles y militares del lugar, de que la Chee Kung Tong los 

tenía amenazados de muerte, para ello les proporcionaron 
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los nombres de los principales dirigentes y procuraron 

granjearse su amistad con regalos y halagos. A conti

nuación, pistoleros del Kuo Ming Tang asesinaron a otros 

chinos, tanto en Cananea, en Hermosillo y otras poblaci~ 
nes sonorenses; al dejarse atrapar y ser interrogados 

por las autoridades judiciales, los asesinos se declara 

ban como simples ejecutores de un m5s amplio plan de 

crímenes ideados por los líclcres de la Chee Kung Tong, 

La disputa se extendió al estado de Sinaloa, lo que dio 

pie para que gobernadores, presidentes municipales y ca 

mit6s antichinos demandaran al Presidente de la Rcp6bli_ 
ca la expulsión inmediata de toda la colonia china del 

país, El presidente Obre¡:6n dictaminó, en los meses de 

junio a agosto, la aplicación del artfculo 33 de la Cons 

titución contra los principales dirigentes de la Chee 

Kung Tong (cerca de 300 chinos), que de acuerdo a los in 

formes de los gobernadores de Sonora y Sinaloa, habían s! 

do encontrados responsables de los crímenes ocurridos en 

dichos estados contra ciudadanos chinos, 43 

Sin embargo, la Chee Kung Tong de Sonora y Sina_ 

loa, logró detener la 6rden de expulsión al obtener del 

juez de Distrito del Estado de Sinaloa, por cuyo puerto 

de MazatlAn debían embarcarse hacia su país los chinos ex_ 

pulsados, una 6rden de amparo contra los actos del Presi_ 

dente de la Rep6blica y del gobernador del estado acusados 

de violar las garantías otorgadas por la Constitución Fede 

ral. Como efecto de ello, el presidente Obreg6n nombr6 
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una Comisión Federal, integrada por un funcionario de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y uno de la de Gober 

naci6n, para investigar los "sangrientos sucesos" ocurrí_ 

<los entre los ciudadanos chinos radicados en Sonora y Si 

naloa, en los meses de ahril, nayo :- junio de 1922. En 

base al informe Je dicha Comisi6n, la Presidencia Je la 

Hepública rcsolvi6; l. Revocar los acucnlos de cx:mlsi6n 

y dejar en l ibcrt:1d a los chinos detenidos en el cuartel 

Rosales de Ma:at16n, Sinnloa, por no ser los principales 

rcs¡ionsnblos de los "sucesos sangrientos"; 2. Decretar 

la expulsi6n de 33 chinos encontrados responsables, de 

acuerdo a las invcstigac.ioncs pn1cth:adas. Entre ellos se 

encontraban distinguidos miembros del Kuo Ming Tang. 44 

En este anbicntc, sicnJo ~ohcrnador del Estado 

Alejo Bay, Ja XXVII legislatura de Sonora aprob6 el 13 de 

diciembre de 1923 las le~es nGmcros 29 v 31: la primera r~ 

lati\ra a la creación de "barrios chinos", que prohibía el 

establecimiento Je cualqu icr ncgoc io por individuos "de 

origen y nacionalid:1d china, fuera del barrio destinado a 

su concentración''; y la segunda establecía la prohibici6n 

de matrimonios de'.ch.inos·conmexicanas, aunque aquellos asten 

taran carta de naturalizaci6n mexicana, Establecía, así 

mismo, una multa a aquellos chinos que hicieran vida mari 

tal, calificada como "uni6n ilícita", con mujer mexicana. 

ílespu6s de ocho aftas de lucha, los antichinos empezaban a 

ver cristalizados sus anhelos, y su ejemplo serviría de 

inspiraci6n a legisladores v autoridades de otros cstados, 45 
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Las autoridades locales de Sonora no tardaron 

en aplicar dichn ley, así por ejemplo, el presidente mu 

niciapl de Cananea mando a la cárcel al chino Manuel 

J ip, "por cncont ra rse con una 1~cx icana", según informaba 

el gobernador a la Secretaria de Gobcrnaci6n. 46 

Por su parte, a instancias de la Le~aci6n 

china, la Secretaria de Relaciones Exteriores no <lejaba 

de advertir al gobernador de Sonora, sobre los problemas 

que con el gobierno de China traería la ap1icaci6n de le 

yes antichinas. Y le p0d!a que evitara abusos contra los 
chinos. El Ayuntar.dento de Cu:iym;15, :1pl ic;rndo la ley t.lo, 

29, ordcn6 el traslaclo clc tc;cla~ la~; lav:rnderías chin:is a 

un barrio especial, situaclo a extramuros de la poblaci6n; 

se establecía para los chinos un trato diferencial, forma 
1 . <l . 1 .6 l . . . 47 iza o en una leg1s ac1 n cescr1m1nator1a. 

1924 fue un ano dificil para los chinos, quienes 

tuvieron que olvidarse de sus diferencias, por cierto 

tiempo, para organizar su defensa ante la potente ofensiva 

desatada contra ellos. Municipios y Ayuntamientos de Son~ 

ra y Sinaloa se lanzaron abiertamente contra los comercian 

tes chinos, los aumentos arbitrarios a las contribuciones 

que éstos Llebí:tnpagar, fueron de los rnfi« socorridos rec11r 

sos "leCT:iles" que padecieron. Las organizaciones de los 

chinos y la Legación china, reclamaban cada vez mis 

desespera<los, exigiendo al gobierno el respeto de la Cons 

tituci6n, así como de lo establecido en el Tratado de Amis

tad, Comercio y Navegación, defendiendo su derecho de radi 
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curse y transitar libremente por el territorio nacional. 
Lograron que el propio presidente de China, Sun Yat Sen, 

interviniera ante el presidente Obregón, para pedirle 
que pusiera su mayor esfuerzo para proteger, de acuerdo 

al Tratad~, los derechos de los ciudadanos chinos y nulifi 

cara las duras leyes que los segregaban a ~reas proscrip_ 
tas. Obreg6n Je contcst6 cl14 Je marzo con un lacónico 

"ya se han pedido informes para dar atención debida n su 
t t t . . 6 " ·IS a en a pe 1c1 n . 

Sin embar~o, la campafia antichina se desarrollaba 

con mSs vigor: la clausura de carniccr[as, dulcerías, pan! 
derias y todos los establecimientos de comestibles propi~ 

dad de chinos, se apoyaba en un !~_c~v,lamer:_~~ R.;,,~i_sito!!. 

Sanitarios para el Comerc~-º-~_:.'_~C'._'.l\CSti.blcs, que prohibía a 
todos los que sufrieran enfcrmcdaJe~ contagiosas, es decir, 

a los chinos "tracomatosos y si fil iticos", ejercer el co 

mercio de comcstibles. 49 

Buena parte de la propaganda antichina estaba des_ 
tinada a convencer a las mujeres Je que los chinos crnn los 

responsables de su miserable condición, Se argüía que a 

causa de que aquellos acaparaban las labores mSs humildes 

de las mujeres, las obreras, lavanderas, y sirvientas, ha 

bían tenido que recurrir a entrc~arse al vicio, "y lo peor, 
al vicio en los brazos de sus propios verdugos, a ser de 

leite de los leprosos, de los tracomatosos chinos 11
,
50 

Se trataba de evitar que las mexicanas procrearan 

seres "degenerados", inferiores, Naturnlmente, las muJeres 
de la clase al ta no se mezclarian con seres tan "antiestéti 
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cos". La preocupaci6n <le los antichinos eran las tlesampE_ 
ratlas mujeres proletarias, les ofrecían su tutela para 

salvarlas <le los hombres de la raza "amarilla"; aunque, en 
realidad, su objetive central era integrarlas a la movili 

zaci6n racista. De hecho, se crearon los llamados Subcom! 
tés femeninos que dependían de las l.igas Nacionalistas. 

Es represent;itivo el Limento del Ayuntamiento de 

Fronteras, Sonora, respecto a las uniones de 1 os chinos con 

las mexicanas pobres (dos r;i::as igualmente "abyectas"), que 
impedían a México convertirse en una naci6n respetable: 

Es positivamente desconsolador el ver transi 
tar por l3S calles niftos Jo te: ~l111¿i1·ill¡t )' -

ojos oblicuos, producto Je matrimonios de mu 
jeres mexicanas con asi5ticos. Esos nifios -
aparecen en estado enfermizo y enclenques, , 
muestra evidente de la degeneración de la ra 
za. (51) 

El ejemplo de los Estados Unidos, como una naci6n 
que se había preocupado por protegerse de la miscibilidad 

de sus mujeres con negros, chinos y otras razas de color, 
era una muestra de que s61o el mcstizaj e con la raza blanca 
(europea) elevaría la calidad moral y gen6tica de los mexi_ 

canos, posibilitando el acceso del país a la modernidad. 
La persecuci6n y encarcelamiento a los chinos que hacían v! 
da marital con mexicanas fue un hecho incontrastable, Por 
ejemplo, el 18 de junio de 1926 el gobierno de Sonora impi_ 

di6 al chino Jes6s Sujo contraer matrimonio con la mexicana 

Jes~s Oleage, a pesar de ser aquel ciudadano mexicano por 
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naturulizaci6n, porque ln ley <l~ 1923 prohibía el ~atrimo 
nio de mex-icanas con individuos de "razn chinn 1152 Un se
gundo ejemplo: las autoridades del municipio de Cananea, 

Son., disolvieron en febrero de 1928, la unión del chino 

Alejandro Won~ con In mexicana Catalina ••nrtinez, uni6n que 
Juraba ya 6 ali os. A la qucj a Jl! la señora Ma rt ínez, la re.::_ 

puesta Je la Secrctarfn de Gobernaci6n no dejaba lugar a d~ 
das: como ese asunto no era de su competencia, no podía in 
miscuirse. 53 

El resentimiento y la competencia entre los Tongs 
ocasionaron nuevos estallidos de violencia. El S de mayo de 

1924 miembros de la Chee Kung Tong de la ciudad de Mexicali, 

B.C., asaltaron a tiros y mataron a Chi Yoc, de la asociaci6n 

Lung Sing Tong (emparentada con el Kuo Ming Tang). La res 
puesta no se hizo esperar y el 18 Je junio fue asesinado 

Cam Now Chou, funcionario de la Chce Kung Tong. La disputa 
lleg6 no s6lo a !3aj;t Cal i fonda, los c!linos tambiér. se en 
frentaron en el estado de Chiapas, en Chihuahua, en Coahui 

la y en Tampico. El conflicto dur6 hasta el 28 de septiem_ 

bre de 1924, cuando fue asesinado en la estaci6n del ferro_ 
carril de Agua Prieta, Sonora, el presidente del Kuo Ming 

Tangen México, el comerciante y agricultor Francisco L. 

Yucn. Esto cncon6, obviamente, la animaJversi6n de los an_ 
tichinos, quienes vc[an en las disputas de los tongs, la l~ 
cha que ésto:; ent<1blaban por el control del "mercado del 

opio". Al dirimir a balazos sus problemas en la vía públi_ 

ca, los chinos r~afirm<1ban su "naturnl" inclinaci6n al cri 

men, se mostraban "ingratos" y "malagradecidos" hacia el país 
que les había dado riqueza. 
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Pero en esta ocasi6n, las denuncias también vi 
nieron de los propios chinos. Unos y otros se denunciaban, 

daban al gobierno los nomhres de los directores del Tong 
rival, pirli6rdole que decretara su expulsión. Y cicrtamen 
te esto ocurrió. En no\•icinbrc Je l'.JZ.1, el preshlcnte Obr!:_ 

g6n <lecrct6 la expulsión de los principales dirigentes de 
la Chec Kung Tong, pero ordenando la líhcraci6n de todos 

los chinos que tuvieran carta de nacionalidad mexicana. En 

6 . s~ total se expuls a cerca de SO chinos. 

Al final del período de Obregón todas las ciudades 
con población china contaban con su respectiva organización 

nacionalista antichina, o bien, con su comit6 de Salud Póbl! 
ca "Pro-RAZA", para <lar la baL•lla a los chinos y a sus ali.?_ 
dos mexicanos, "los chineros", venlaJeros "enemigos" del pu~ 
blo. 

El lo. de marzo de 1925 se celebró en Nogales, 

Son., una Convención Antichina, a la que asistieron delega_ 
clones de los comités antichinos de todo el país, asi como 

de organizaciones obreras y agraristas de Sonora, ne este 
evento surgió una nueva directriz: la de combatir a los chi 

nos por medio del Departamento de Salubridad PÓblica, un º! 
ganismo de la Secretaría de Gobernación, que entre sus atri 

buciones, estaba la Je evitar la produce ión y tráfico de dr~ 
gas. Acusados de traficar con opio en la ciudad de Tampico, 

son expulsados de México, por decreto del presidente Calles, 
los chinos José Toy, Luis Chew, Manuel Toy Caw y Cheu Hui, 

José Toy era propietario de una regular casa de comercio en 
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Tampico, era socio de la importante casa comercial Su Yip 

LCompafiia <le la misma ciudad, propietario, además de un 
comercio en Pueblo Viejo, Veracruz (lluasteca). En las ciu 

Jades de Torre6n, Mazatl6n, Mcxicali, Tapachula en Chiapas 

y Villa Cecilia en Tamaulipas, el arresto <le chino! opi6ma 
nos fue noticia frecuente. 55 

Con motivo Jel violento at<lt¡ue de lu liga "pro· 

raza" de Torreón, las fuerzas del ejército lle la Federación 
tuvieron que intervenir para proteger a los comerciantes 

chinos el 3 de enero de 1926. El gobernador de Coahuila, 
Manuel P6rcz Trcvifio, ordcn6 el arr~sto Jr los dirigentes 
antichinos, iiip6l i to ~t611de: y Ernesto Contreras, acusados de 

robo con violencia, injurias y Jestrucci6n en propiedad aje 

na. En diversos poblado~; de Verncruz, Tamaulipas y Chiapas, 

se denunciaba la existencia de lugares, propiedad de chinos, 
donde se podía jugar y fumar opio. 56 

La Uni6n Fraternal China de Torre6n, present6 una 

demanda contra el comité antichino local, por considerar in_ 

jurioso e insultante el nombre de dicho organismo, El go_ 
biemo federal consi<ler6 que el nombre del "comité cntichi 

no", no encerraba elemento alguno que pudiera considerarse 
insultante. Basaba su criterio en el informe que le presen 
taba el abogado consultor de la Secretaría <le Gobernaci6n, 

que razonaba que si existbn organizaciones denominadas "li_ 

gas antialcoh61 icas" y no habiéndose quejado ningún fabrica~ 

te de alcohol por tal hecho, consideraba normal que las org! 

nizaciones antichinas dejaran claro desde su nombre, los fi 
nes que perseguían, 57 
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Mientras tanto, el gobernador de Aguascalien_ 
tes, Francisco Reyes Barrientos, decretaba el 28 de julio 

la ''prohibici6n de matrimonios de individuos de origen chi 
no con "mujeres mexicanas". 58 

El comit6 cntichino de Torrc6n, emprcn<li6 en 

1926, unn campana p~ra lograr la promulgaci6n de uno Iegis 

laci6n antichina, que satisfaciera las viejas demandas <le 

prohibir la inmigración china y los matrimonios chino-mcx! 
canas, y satisfaciera tnmbi6n la exigencia Je expulsar a 

los chinos, a causa <le sus delitos contra la salud pGblica 

estipulados en el Código Pc1wl (uso, L r:lfico de dror.as v 

pr5cticas Je juegos de a:ar). Se consolidaron como certid~! 

bres, viejos cst•Hcotipos, que prcscnt:1ban a los chinos como 

seres degradados Usica y moralmente por su "amor" a las 

drogas y al juego. El cuITTlt6 antichino de Torreón, encontr6 

un amplio respaldo en gobicn10s como el de Puebla y en con 

gresos estatales como los de Michoacán, Chihuahua, Tlaxcala, 

San Luis Potas{ y Sonora, lo mismo que en organi:acioncs de 

comerciantes, quienes reclamaron a los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo la expedición de leyes antichinas, El objetivo 

era la apropiación de la riqueza Je los chinos, tras el fo 

mento a los odios raciales y al nacionalismo, se encontraba 

la lucha por despojar a un grupo inerme, y diversas instan 

cias del poder público sirvieron en la lucha contra la "pe_!: 

ver 00 "" minoria china. 59 

La violencia encontraba su legitimaci6n recurrien 

do a la descalificación del enemigo, la expropiaci6n y elim! 

nación de los chinos aparecían como acciones justas y mora 
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les. Mientras más se golpeaba al enemigo, en un tono pa_ 

ranoide se le achacaban todas las potencialidades para h! 

cer el mal. Convirtiendo en ilegales todas o casi todas 

las actividades de los chinos, el uso de la violencia con 

tra ellos se ju~tificnha legalmente. En la nplicaci6n <le 

la violencia para apropiarse los bienes del enemi~o. reap! 

recín la idea del "reparto del botín", legitimado por el 

poder político. 

La disputa de los nntichinos por la conservación 

de la moral y por la 1 impieza <le las costumbres y de la ru 

za, tenía un enorme parecido con la idea fascistoi<lc que 

establece una tajante diferencia entre la gente saludable 

y la gente enfcr11w. Los primeros deberían participar en 

la comunidad, construyendo una sociedad moderna y fuerte 

(saludable). Lo'-' otros, los enfermos, los improductivos, 

deberían ser eliminados. Y en esa tarea, los ciudadanos 

identificados así mismos con la parte sana de la sociedad, 

tendrían el deber <le participar en la destrucción de los 

elementos contaminantes. 

Al finalizar el mandato presidencial de Plutarco 

Elias Calles, se contaba con el dispositivo legal necesa_ 

rio para hacer efectivo el ideal de los defensores de la 
"pureza racial" mexicana: excluir a los chinos del proyec_ 

to nacional, quienes para 1927 sumaban la cantidad de 

24 218 hombres y 1 772 mujeres. (veáse Napa VII). 60 
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El racismo fue un factor <le moviliznci6n social, 
un intento de modernizaci6n,pues con su tendencia mitifi_ 

cante resal taha las cual iJades de la "raza" propia y denl 
graba a otras; promovía un orgullo racial y nacional, con 

lo que se pretendía lograr una alta cohesión entro los me 
xicanos, Impulsando el racismo y la xenofobia, el nacion! 
lismo excluyente de las 6lites, impidió un 6ptimo uprovc 

chamiento <le recursos que fortalecieran el proyecto de na_ 
ci6n. Impidiendo la participación de los extranjeros con_ 

siderados inferiores, aceptaba acríticamente lo do aquellos 

considerados superiores. Supeditado a las influencias ex~ 
genas reconocidas como superiores, se le impondrían nl 
pnfs, desde afuera, las directrices para llegar a lu mode! 
nidad. La mnnipulaci6n nacionali~ta de la xcnofnhin y 

del racismo, harían fallido el proyecto de nnci6n, lo res_ 

taban fuerzas y autonomía, a la ve:, que inhibían la ini 

ciativa propia. 
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CAPITULO IX 

Consolidación Nacional y Culminación de.la Cnmnaña Anti-

china. (1928-1934). 

La bósque<la <le la unidad interna en la identifi 
cación colectiva, permitiría a las Elites revolucionarias 

lograr el conccnso social necesario para la implantación 
de su proyecto <le moderni~nci6n nacional. Ciertamente la 

"famil in revolucionarL1" se enfrentaba a problemas que ex!_ 
gínn una m(ts urgente soluci6n: muerto Alv;tro Obregón, pre_ 

sidentc 1·eelecto en 1928, 1a situación nrnenaz;1ba a los re_ 

volucionarios con cnír:1~c:1:-los l'!\ una lucha í;1cc:iünal por 
el poder que amenazaba su mis1:1a intcgrithlll. !.a tarea fue 

encontrar un mecanismo politice que permitiera a las 61i_ 
tes disputar la Presidencia Je la Repóblica, y los demás 

puestos p6b1icos, sin recurrir a las 3rmas, El otro obje_ 

tivo fue consolidar su <lominaci6n sobre el resto de la so 

ciedad. Ambas se convirtieron en preocupaciones principa_ 

lisimas del grupo gobernante. 

Con la creación del Partido Nacional Revoluciona 

rio, en marzo de 1929, se pretendía dar con la solución a 
esos problemas. La primera condición para ello fue sorne_: 
ter a los jefes políticos y militares de todo el país a la 

autoridad central del jefe máximo, Plutarco Ellas Calles, 

mientras que se consolidaba la autoridad de la Institución 

,/ 



124. 

Presidencial. El Partido debía convertirse en el ónico 

sitio legitimo en el cual las 61ites revolucionarias re 

sol viesen sus conflictos. La rebcl ilin <le 1os generales 

del ejército federal, encabezados por el general Jos6 Go~ 

zalo Escobar en .los mismos días en que ··.e fundaba el Par 

tido fue una intentona ,o~ oponerse al proyecto de unifi_ 

caci6n del general Calles. El ~ufocnmicnto de ln rebe 

li6n cscobarista, nfirm6 al Partido como c1 jnico ~ampo 

reconocido para que las facciones revolucionarias dirimi~ 

ran sus disputas. Se lo¡;raba ;1sf, la centralización del 

poder político de la naciGn v el triunfo del proyecto mo 

dernizador d~ los sonorenses~ 61 

La é::>pirnci6n del i'arthlo Nacicn;il. Revol11cionn_ 

rio propició, por otro lado, un auge de las persecuciones 

racistas y xcn6fobas 0n contra de ciertos grupos de ex 

tranjcros. De esta manera, el Partido no s6lo facilit6 

sus oficinas para que ;ill5 se instalJran los organismos na 

cionalista~ antichinos. También particip6 directamente en 

l;i crea;:i6n <lel Comité Directivo de la Campai\a N;icionalista 

Antichina de la Cárnara_':!_,<:__!liE_t1tados, organismo formado 

por diputados soncrenses y sinaloenses afiliados al P.N.R., 

quienes se abrogaron la tarea de dirigir In cruz~<la antich! 

na en el per{odo 1929-1934, logrando llevarla más allá de 

las tradicionales regiones antichinas del norte, Veracruz, 

Chiapas y Yucatán vieron el surgimiento de diversos comí_ 

t6s nacionalistas que luchaban por terminar con los privi 

legios de los grupos extranjeros, Ciertamente fueron los 

chinos el objetivo principal de la campaña nacionalista, 
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aunque 6sta alcnnz6 a otros grupos: ataques o libaneses, 

palestinos, judíos, rusos, checos, armenios y polacos, 

aparecieron en las proclamas de los comit6s nacionalistas, 

que no ocultaban su inter6s por lograr que el gobierno 

federal los expulsara del país, para de esa manera tcrmi 

1 . l l l . 6 62 nar con os compet11orcs 1c . os comcrc1antcs aut ctonos. 

El odio contra los chinos func ion6 como una pa 

lanca dentro del proyecto nacionalista de fomentar la co 

hesi6n de los mexicanos. Forta1cci6 tambi6n un sentimien 

to tic identidad nacional. l.a ideologb nacionalüta, como 

una llave pol[t1ca, pcrmiti6 a los promotores de la campa 

ña antichin:i manipular los prejuic:iv~ raciales antichinos 

para encauzarlos en la ca111pai1a l~Uc se clenomin6 en "defensa 

de l;i r;izn y de la patria" \' por l:i "protccci6n del comer_ 

dante nacional". !.a agres iv id:nl cont r:i los chinos se pu~ 

de explicar muy bien en la aparici6n Lit:: reales scntimien_ 

tos de envidia, así como en los prejuicios racinles, que 

se relacionan profundamente con todo tipo de nacionalis 
mo.63 

La utilizaci6n de los prejuicios racistas en be 

neficio de una supuesta consolidaci6n nacional, fomentaba 

la aparici6n de una fantasía de ex;igerada autoestimaci6n: 

respecto a los chinos, por lo menos, los mexicanos demos_ 

traban su superioridad. Pero esto suponía que la identidad 

nacional, es decir, lo que habría de entenderse por tal, 

debía ser definida en sus aspectos constitutivos por el Es 

'/ 



126. 

tado manípu1a<lor, cuyo interés residía en implantar sud~ 

mínaci6n ideológica-política. Se resaltaban los rasgos 

adscriptivos-racialcs <le la supuesta identidad de los me_ 

xicanos. El chino, a causa de su carácter extranjero, 

apenas representaba un valor, y por tanto, sería el ohjet..!:_ 

va sobre el cual se descargarla la agresión Je una comuni 

dad nJcional que buscaba fortalecer su iclentidad. 

La campafia antichina adquiri6 una dimensión ver_ 

daderamentc nacional: las consignas nacionalistas antichi 

nas "pro-raza !' salud pública", "defensa Lle la raza y de 

la patria" y "•.lefcnsa 1lcl comerciante nacional", lograron 

incorporar a diversos contingente:; :;ocialcs <~n clicz y siete 

estados Je la República. En cada uno de ellos se formaron 

organismos ant ichinos, l la1aados así mismos "comités nacio 

nalistas", enc:-irgados de llevar ;1 la prtíctica el ideario 

antichino: bloquear el desarrollo de los negocios chinos, 

evitar la miscegenaci6n chino-mexicana y proteger el cm 

pleo y los negocios de los nacionales. 

Los activistas antichinos (comerciantes, obreros 

y políticos regionales) no dejaban de manifestar que su ac 

ci6n se inspiraba en los postulados de la Revolución de 

1910. De hecho, la campafia de integraci6n nacional empre~ 

<lida por el naciente P.N.R,, encontr6 en el movimiento an 

tichino una posibilidad más de arraigarse y extenderse en 
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muchas regiones del pais.+ 

Si las presiones que los organismos antichinos 

hicieron sobre el Pobierno central y sobre el Congreso de 

la Uni6n fracasaron para que emitieran una legislación an_ 

tichina a nivel federal, lograron en cambio que lcgislatu_ 

ras locales y gobiernos estatales si lo hicieran. El caso 

Je Sonora es el m6s típico, pu6s, ya JesJe 1919 existían 

leyes antichinas que se aplicaron durante la siguiente d6_ 

cada. Sonora Jio la inspiroci6n v ejemplo paro los anti 

chinos de todo el país, quienes con~rcndieron que el uso 

de la legalidad les brindaba la mejor arma para terminar 

con sus competidores chinos. Por su parte, el p,obicrno 

fe<lernl explicaba a los comité~ antichinos que no era pos! 

ble emitir prohibiciones ah~olutas 3 la inmigraci6n Je 

chinos, ni en cuanto a los matri1:1011ios chino-mexicanas, 

así como tampoco era razonable oficializar la crcaci6n de 

barrios c~pecialcs para segregar a los chinos del resto 

de la población. Ello sería violntorio <le la ~onstituci6n 

General de la R!:'._p(1bl ica y <lcl Tr:1ta<lo de Amistad, Comerci~ 
y Navegaci6n con China, A<lcm6s Je que el gobierno central 

deseaba respetar las reglas Je equidad establecidas entre 

"naciones amigas" y "países civilizados". En suma, si se 

quería conservar las relaciones con China, esas prohibici~ 
nes no po<lían establecerse, 

+ Al final de la décJda <le los veinte, existían, seg6n da 
tos del Comité Directivo de 13 Campafta Nacionalista An
tichina, 215 organizaciones antichinas en todo el país: 
que agrupaban 2 millones de militantes, Lo más probable 
es que estas cifras dadas por José Angel Espinazo sean 
algo exageradas, conocida su tendencia a sobreexaltar 
las dimensiones del fen6meno antichino en México, (Espi 
noza, José Angel. El Ejemplo de Sonora, p, 177) -

./ 

" 



128. 

Pero el gobierno federal no se oponía a las exi 
gencias de los antichinos, por el contrario, consideraba 

que sus demandas eran "justas" y "atendibles", por lo que 

les ofrecía una alternativa legal a cambio de no emitir 

prohibiciones absolutas: extremar la aplicación de lo <lis 

puesto al efecto por l:i Ley de Mi~r;tci_6n ,le 1928 y por el 

S.:ódigo_'.~anitar~ vigente. Era ya una rcalitl:id la prohibi 

ción a la inmigraci6n china, tal como se establecía en el 

Convenio Provicional Jel Tratado <lo Amistad (modus viven 

di) firmado por los ,1;obicrnos chino v mexicano el 26 de 

septiembre de 1921. Otras restricciones se cst:iblecian, 

por ejemplo, en el artíc\llo 2'l lle l:i Ley clc Migraci6n que 

disponía que los interesados en inmigrar a Néxico, debían 

presentar una ;11npl ia pruclia documental sobre su moralidad, 

t.:ostu111brL"S, estaJo civil, !11\\I1t 1 rri honesta lle vivir. En ge_ 

neral, esta Ley prohibía el ingreso íll pais de trabajado 

res extranjeros. Otro ejemplo: el articulo 72 del C6digo 

Sanitario prohibía la entrada a la Rep1íbl ica a los extra!'. 

j eros enfermos Je tubcrculos i ~ o tracoma, enfermedades 

que, como ya hemos visto, se achacaban como males congéni_ 

tos de los chinos. Con la aplicación de esta legalidad, 

la Secretaria de Gobernación pretendía dar satisfacción a 

las demandas del movimiento antichino, 64 

La actitud del gobierno federal se manifestaba 

en dos actitudes diferentes y u veces encontradas. Por un 

lado, ld Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncia_ 

ba por respetar las garantias a que los chinos tenían der! 
cho, de acuerdo a lo que la Constitución cencedia a los ha 

bitantes del pais, Advertía que la persecución antichina 
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constituía una violación a principios fundamentales que 

el Derecho Internacional reconocía a los sóbditos de toda 

nación. l!acía ver la necesidad de parar el acoso anti 

chino, pues de otra manera, México incurrirla en graves 

responsabil idade::; internacionales por las que tendría 

que responder en lo,, foros correspondiente:;. Estos temo 

res se confirmaron cuando en la Liga de las ~aciones, 

la reprcscntaci6n Je China presentó en el mes Je octubre 

de 1932 un informe oficial sobre la violencia ejercid:i 

contra Jos ciudad<rnos chinos residentes en México, 

l.a Secretada de Gobernación, por su parte, jus 

tificaba el acoso antichino, su argumento fue que si los 

cninos habían s i<lo sometidos a "proctJdimientos legales 

coercitivos", se debla a que no habían cumplido las leyes 

d b . . l l d" 65 e tra BJO, que siempre trataron Le e u ir. 

En tanto que la Secretaría de Gobernación no re_ 

probaba la campaña nacionalista antichlna, no extran6 a n! 

die que se organizara en la CSmara de Diputados del Con_ 

greso Federal, un Comit6 Directivo de la Campafia Naciona. 

lista Antichina, formada por militantes <lel P.N.R, en sep_ 

tiembre de 1931. 

La composición del Comit6 Director de ese orga_ 

nismo antichino nos revela la mavoritaria oarticfo:ici6n ele nolíti 
' - - . . -

tices norteños: Presidente: Diputado Miguel A. Salazar (Sonor:i); Vi_ 
cepresidente: Diputado Walterio Pcsqueira (Secretario de 

Gobierno de Sonora en 1925); Secretarios: Diputado José Ma, 
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Dávila y Diputado Juan de Dios B.'.itiz (Eventual goberna_ 

dor de Sinaloa); Tesorero: Diputado Emiliano Corella (G~ 

bernador interino de Sonora en 1933). Otro pcnerrista, 

el Diputado José Angel Espino:a (sonorensc, obviamente), 

además de fundar el Co1'!_lté N:icionalista de la Costa Occi

~l_c~_t_<~l, en l ~n l , pub l i e 6 do s l i h 1· 0 :; d e ;no p .i r, a n da a n t i ch i 

na: El Prob l<:_~Ch i no en Méx l.c_~ ( 19 31) . y El Ei emnlo áe Sonor'a . ~~~·~~~-
(1932), El Diputado ~li~1d A, s~ila:ar org:l!ü:6 y (\iri1;,i6 diversas m..1ni 

festacioncs antichinas en Sonor~ durante lº~lrl 932, 66 -

En este S•~·ntiJo, d prc:;idcntc ddJ?.N.R. en Sonora 

diputado federal Andrés Peral t:1 recibía instrucciones de 

Rodolfo Elías Calles para 4ue las organizaciones del Par_ 

tido en el estado tomaran p:irte :1cti1·a en la campaña para 

proteger el comercio nacional Je !;i competencia de los 

chinos. Sin duJ:i :.ilguna los pol Ít icos sonorcnscs fueron 

los principales beneficiarios de la empresa antichina. 

Carlos Riva Palacio, Secretario de Gobernaci6n, 

amigo y vocero personal de Plutarco Elías Calles en el ga_ 

binete de Ortf: Rubio, había ordenado a los servicios de 

migración dependientes de su ministerio, la clctenci6n de 

todos los chinos que no pudieran comprobar su residencia 

legal en México. El resultado inmediato de esta medida 

fue la expulsión de trescientos chinos por el Puerto de 

Manzanillo, Colima, El decreto de expulsión, firmado por 

el presidente Ortíz Rubio el 22 de octubre <le 1930, se b! 

saba en la información del Departamento Confidencial de la 

Secretaría de Gobernación, que definia a ese grupo de chi 
67 nos como jugadores y traficantes de drogas, 
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Pero esos acontecimientos, se convirtieron en 

rcnlidnd en una maniobra de Riva Palacio y del general 

Agustín Mora (jefe dct Estar.lo Mayor de Ortíz Rubio), que 

sirvió como pretexto para extorsionar a los chinos, a 

quienes se les sustraían los documentos con los que acre 

<litaban su estancia legal en M6xico, ello con el fin de 

exigirles cierto pago que evitara la inininente expulsión. 

La reacción de la Colonia chin.1 110 se hi:o esperar. lle 

esta manern, la rcprcscntaci6n diploin{¡tica de China exi 

gi6 al gobierno mcx icano la reparación dL• los ,\años, re_!. 

terando su amena::a de l lc\·ar sus quejas a los foros inter 

nacionales, plll'S consideraba que las <.lcterminaciones con 

tr;i los chinos constituían "casos típicos de responsabil.!:_ 

dad internacional". En la disputa que rnanlenLi el presi 

<lente Pascual Ortf: Rubio por fortalecer su poder ante el 

Jefe Máximo, la campana antichina le brlnd6 el motivo pa_ 

ra asestarle un duro golpe. Las amena:~is de la Legación 

china obligaron al gobierno mexicano a tomar medidas co 

rrectivas. Ortíz Rubio :iprovcch6 para solicitarle a Ri 

va Palacio y a Agustín Nora sus renuncias inmediatas por 

ser los principales inculpados en el caso de los abusos 

cometidos contra los chinos. Con el cese de estos dos 

funcionarios, el gobierno federal se eximía <le toda res 

ponsabilida<l en el conflicto antichino, mientras que el 

presidente Ortí: Rubio por su lado se deshacía de <los fie 

les callistas y, marcaba así, su distancia respecto al 

Jefe Máximo, En la renuncia del secretario de Gobernaci6n, 

en el mes de febrero de 1931, el movimiento antichino se 

privaba de una de sus principales influencias políticas 

en el gobierno federa1, 68 
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De los diecisiete estados en los que hubo agre 

sienes antichinas, ocho de ellos muestran los acontecimien 

tos más importantes: Sonora, Sinaloa, Baja California 

Norte y Chihuahua configuran una regi6n de características 

similares, en ellos las autoridades locales encabe:aron la 

movilizaci6n racista: Coahuila, aunque' con un fuerte y or 

ganizado movimiento ant.ichino que clir.igi6 la presi6n ejor_ 

cicla por las ligas antichinas, junto con diversos gobier_ 

nos y legislaturas estatales, sobre el gobierno federal p~ 

ra que emitiera disposiciones para restringir la inmigra 

ci6n de chinos, tuvo serios enfrentamientos con las autorl_ 

da<les del estado <le Coahuila, quienes no simpatizaban con 

1.:I naciunallsmo 11nti(hino. En 1a Ccst:1 t.!c~ Colfo de ~!6xi 

co lo más sobresaliente fue la expulsión masiva de chinos 

de Tamaulip3s hacia Vcracruz; en nmbos estados se perseguía 

a los chinos con el pretexto <le que atentaban contra la S! 
lu<l púlilica. En Chiap:is, a diferencia ,¡C' los estados del 

Norte y de la Costa <lcl Gul[o de México, las autoridades 

·asumieron una actitud que parecía coincidir con lo que pr~ 

pugnaba la Secretaria de Relaciones Exteriores en cuanto 

a brindar protecci6n y respeto a los súbditos chinos. Re 

saltando el caso de Sonora como el mSs representativo de 

la campafta antichina, haremos el recuento de los aspectos 

rn6s sobresalientes <le aquella en estos ocho estados, 

De 1929 a 1934 dos miembros de la familia Ellas 

pobernaron Sonora, Francisco S. Elías, tío del jefe máxi 

mo y eventual ministro de Agricultura en el gabinete del 
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Presidente Abelnrdo L. Rodríguez, gobern6 ~esde mayo de 

1929 hasta agosto de 1931. Rodolfo Elíns Calles, hijo 

del jefe máximo, ocup6 la gubernatura desde septiembre 

de 1931 hasta 1934, con un breve intcrinnto del Ing. Rn 
m6n Ramos en los 61timos meses de 1932. 

En ellos, lns fuerzas antichinas tuvieron a 

sus lideres mfis influyentes, quienes lograron unificar la 
solidaridad local utilizando los recursos del gobierno es 

ta tal para eliminar a lo~ chino~'. Lo:;; gobernadores de la 
familia Elías hicieron frente al "pcl.ii;ro amarillo" apli 

cando tres disposiciones legales tendientes a terminar con 
la preponderancia comercia.! <le los chinos, el. objetivo fue 

hacerles la vida imposible v obligarlos a abandonar el es 
tado. 

La primera de dichas disposiciones consisti6 en 

reglamentar la Ley del Trabajo que <lispon[a que todas las 
empresas de propietarios extranjeros, "cspecinlrnente de la 
raza asi4ticn", ocuparan cttallllO menos el 80% de trabajado_ 

res mexicanos. Se debían considerar corno extranjeros, pa_ 
ra los efectos de esta ley, a los que estuvieran naturali_ 
zados mexicanos. Adcm(ts, se ordenaba a los pres i<lentes m!!_ 

nicipales que fijaran un plazo perentorio a todas las cm_ 
presas para que cumplieran con dicha ley, a riesgo de ha_ 

cerse acreedores de fuertes penas administrativas o judi_ 

ciales. 69 

La segunda disposici6n reforzaba a la Ley No, 31 

del 13 de diciembre de 1923 que prohibía la vida"marital 
de mexicanas con chinos. En octubre de 1930 el gobernador. 
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giraba instrucciones a los jueces del registro civil del 

Estado para que no autorizaran ninguna unión civil de ese 

tipo, estableciendo también, que se consignara a toda mu_ 
jer que se presentara a registrar el nacimiento <le todo 

niño hijo de chino, por constituir tal hecho, prueba cvi,_ 

dente del delito marcado en la susodicha Ley. Y el 7 de 
octubre de 1930, el Secretario de Gobierno, Abclhrdo B. 

Sobarzo, hacía saber a los presidentes municipales: 

[Qué] por acuerdo del C. (;obernador, ( ... ) 
se inicie una activa persccuci6n en contra 
de los individuos <le ~a:a china de quienes 
se tenga conocimiento que vivan en amacia 
to o hagan vid~t !llarital con mujeres mexica 
nas, a fin de que comprobados los hechos -
que se les in~onga la multa correspondien 
te [dl: 100 :i ionn pesos]. estimándole que
en todo caso d6 cuenta a este t;obil·rno, 
(70). 

La tercera disposición fue la creación, a prin_ 
cipios de 1930, <le la Dirccci6n General <le Snlubridad PÓ• 

blica con el objetivo de acabar con el sistema comercial 
de los chinos: El Dr. Antonio Quiro~;a, Director General de 

la Dirección General de Salubridad P6blica de Sonora, rea_ 

lizó algunas reformas al C6<ligo Sanitario con el fin de 
evitar que en los establecimientos comerciales, sobre to· 

do en los establecimientos de los chinos, se vendiera más 

de un género de mercancí~1s, lle esta manera quedó prohibi_ 
do a las tiendas de abarrotes, se entiende que de los chi_ 

nos, vender carnes frescas, secas o adobadas, verduras, m~ 
dicinas y pan, La actividad comercial de los tenderos chi 

nos era una "competencia imposible de contrarrestar" por 
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los abarroteros nacionales. Tambión qued6 prohibido que 

los locales de las tiendas de abarrotes sirvieran para al_ 
macenar mercancia o como habitaciones para los empleados 
o duci'ios. Esto, que se calificaba como una "práctica vi 

c.iosa Je 1os chinos", h:ibrL1 sidu el origen de enfcrmeda 

des adquiridas por tos consumidon~s de los "sucios" esta_ 
blccimientos. Por 6ltimo, se fijaba un pla:o para que los 

comerciantes curipl í.e1·an dichas medidas, o en caso contra_ 

rio se harían acrecdon)s ;1 fuertes sanciones que obli,r;a_ 
rían al infractor a cerrar sus establccimientos. 71 Res 

paldndos en esas tres palancas legalistas, los sonorenses 

habrían de culminar su exitosa ofensiva contra el "poli 
gro amarillo". 

De acuerdo al censo <l& 1930 Sonora contaba con 

una población china de 3 571 (412)* individuos. 72 La eta 
pa culminante de la ca~pafta antichina dio principio en 

abril de 1931, en l!uatabampo, Navojoa y Ctl. Obrer,6n, Para 

el mes de agosto ya se había extendido por toda Sonora el 

hostigamiento de las agrupaciones antichinas y de las auto 

ridndes locales contra los comerciantes chinos, 

Bajo el pretexto de hacer cumplir la le~, los el! 
mentas antichinos se dedicaron a obstruir v a destruir a 

* De aquí en adelante cuando se den las cifras <le la po 
blación china, debe entenJerse que los n6meros entre Tl, 
se refieren a las muieres. El las en su mayoría eran me:d 
canas, que al casars~ con chinos habían perdido su na 
cionalidad mexicana. 
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los comerciantes chinos. Cuando se vencieron los plazos 

que las autoridades locales hnbian dndo a los chinos para 

que cumplieran con las leyes de trabajo y de salubridad, 

los antichinos crearon sus grupos de choque; especie de 

"falanges" antichinist~s denominaclas "guardias verdes", 

cuya tarea consisti6 en apostarse frente a todas las ticn 

,las chinas. Impcd í.1n :i 1:1 pobl ac i 611 1 n entrada en ellas 

y a los chinos ejercer sus negocios. Esto, m.'Ís las oncr~ 

sas contribuciones mercantiles y la ob1i~aci6n impuesta 

a los duefios de fincas de campo y urbanas, para que cance

laran sus contratos con comerciantes y agricultores chi 

nos, oblig6 a 6stos a clausurar sus comcrcios, 73 

ne acHerdo a informes de a¡::entcs consulares 

chinos, el 11 de marzo de 1931 más de cuarenta chinos fue 

ron deportados de llcrmos illo custodiados por tropas del 

ej6rcito; el 17 de marzo todos los chinos residentes en Ca 

nanea, unas doscientas cincuenta personas, inclusive el 

cónsul chino, fueron aprehenclidos d:índoselcs orden de sa_ 

lir del lugar en un pla:o de ocho días; 15 de mayo m&s de 

die: fueron e:q1ul satlos ele Naco: el 17 de mayo cuatro de 

Jos principales comen::iantes chinos de Nogales y veinte de 

lluatabampo fueron deportados hacLi el estado de Sinaloa, 74 

Tan pronto tomó posesi6n del gobierno de Sonora 

Rodolfo Ellas Calles, el primero de septiembre de 1931, la 

campana antichina recibió todo el apoyo oficial, Para fi 

nes de ese mes prácticamente todos los establecimientos c~ 

rncrciales chinos tuvieron que cerrar, El 9 de julio de 

1932, las autoridades de Navojoa detuvieron y expulsaron a 
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Sinaloa a veinticuatro comerciantes chinos, pero a fines 

<le junio los transportaron al otro lado <le la frontera con 
Estados Unidos. El 27 de julio veinticuatro chinos <le 
Guaymas fueron aprchendiJos y traslacla<los a Nogales y de 

allí a los Estados Unidos; en Nogales más de cincuenta 

chinos fueron ~1rrcstados el 2 de agosto v transportados a 

territorio de Jos Estados Unido~;; e1 S de a~osto 25 chinos 

fueron detenidos en Agua Prieta, puestos en libertad sólo 
después de pagar li!W ll\U\ta de 5{10 dólares; el 6 de agosto, 

diecinueve chinos fueron aprehendidos en Fronteras; el 8 y 

9 de agosto, más de trc int:a fue ron expul satlos, y el 12 de 
agosto once más fueron deportados por Cumpas. 75 

Por el testimonio cie ocho chinos del grupo expul 

sado el 2 de agosto rendido al inspector del servicio de 

migraci6n de los E.U.A., Eugcnc I. Sidel, nos enteramos que 

la mayorln do ellos tcnian de residir en M6xico mSs de vei~ 

te anos, y vivían en el poblado de EsperanLa, Sonora. Du 

rante algunos meses se vieron imposibilitados de emprender 

cualquier actividaJ económica debido a la campana antichi 
na. En julio de 1932 el cor.1anclantc de pol icia de Esperan_ 

za los mand6 llamar y les pidi6 cien pesos a cada uno para 

darles nuevo pasaporte, como no podían hacerlo, aquél les 
pidi6 que abandonaran Esperanza. Los chinos salieron ha 

cia Nogales el lo. de agosto en un tren que traía dos ca 
rros ocupados por chinos del interior del país, custodia_ 

dos por oficiales y soldados del ej6rcito federal para ser 
expulsados a los Estados Unidos, 
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El 2 de agosto la policía de Nogales recibió un 

"cargamento" de SS chinos, a los que robó sus pertenencias. 

Esa misma noche fueron llevados a la línea divisoria con 

Estados Unidos y obligados a pasar por un agujero la cerca 

Je ala~bre, amenazados por la policía do que si no lo ha 

clan dispararían contra ellos. 

Lím Hu, Chan Chong, lfong Wing Si, \'íong Lung Hen, 

NG Song Sing, Nt; Chon Kec y Wong Tu, que tal era el nombre 

de los chinos, trataban Je cxpl icar a las autoridades mi_ 

gratorias ele Ari::ona, los motivos de su intcrnaci6n ilegal 

a suelo cstadounilknse. [le sus ,lcclaraciones se desprende 

que se vieron obligados a salir de Sonora y buscaban refu_ 

gio en Estados Unidos, a causa Je las presiones, oficiales 

y du part iculiirc'.;, que :11 l í se ie" lt.icÍ:l:;: :ipcdrcos en las 

calles, arrestos frecuentes y exrorcioncs de que eran obj~ 

to por parte de la5 :tutor il!a'l'°s policíacas, quienes los 

acusaban de no cumplir con 1 a::; leyes de trabajo )' salubri_ 

dad de] estado. Todo el lo p:ira obligarlos a salir de Son~. 

ra. Ellos sabian que el gobierno estadounidense no los re 

cibiria como inmigrantes, pero, en cambio, cubriría los 

gastos ele su deportaci6n a China. 76 

En septiembre, el gobernador Elías Calles orden6 

la expulsión <le los chinos residentes en Bacobampo, Distri 

to de Río Mayo, mientras que toda la población china de 
77 Arizpe era encarcelada, acusada de traficar con drogas, 
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La expulsi6n de chinos por Arizona rumbo a los 

Estados Unidos no cesaba, lo que ocasion6 que el embajador 
norteamericano en M6xico, J. Rcuben Clark Jr., dirigiera 

nl secretario de Relaciones Exteriores, Manuel C. T6llcz, 
una carta (29 de noviembre de 1932) en la que pedía al 

gobierno mexicano detuviera la "cxpulsi6n forzosa de chi 
nos", pues y;1 se había crcaLlo un malestar en Arizona por 

esa situaci6n. 

El embajador amenazaba con llevar la discusión 

de ese asunto al congreso norteamericano, ya que el De_ 

partamento de Estado con~iderabn "ilegales", "irrespetuo_ 
:;as" r nada :mi~:tos:1s, la~ mf.'didns Lle las autoridades de 

Sonora. Dcj aba cntrc\·cr la !lOS íbi l icl:id •le que el gobier 

no mexicano rt'cibiera una "formal y vigorosa" :irotcsta de 
. · 1 d . 1 d. 1 . '6 78 su s1m1 ar esta oun11ense, respecto a 1c1a s1tuac1 n, 

Hay que tener en cuenta que en vista <le las pr~ 
testas de la Oficina de Inmigraci6n Norteamericana, las 

autoridades sonorcnses suspendieron el transporte de chi_ 

nos a través de la frontera. Pero se encontr6 otros recur 

sos: en adelante los chlnos que fueran detenidos serían 

trasladados a Chihuahua. 79 

Por su parte, el gobernador interino de Sonora, 

Ing. Ram6n Ramos, informaba a la Secretaría de Gobernaci6n 
acerca de la internación ilegal de chinos a Estados Unidos. 
Según él, los chinos sal ian "espontánea y voluntariamente", 

y agregaba: 
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Los chinos por su inmutable indiosincra 
sia, prefirieron antes que acatar nues
tras leyes, salir del país. No hubo ac· 
ci6n coercitiva ele parte de este gobier 
no;( ... ) son complct:1mentc falsas las
dcclaraciones que algunos de ellos hi 
cieron a las autorlJa<les americanas d~ 
la frontera, relat iv:1s a que se les 
oblig6 por la fucr:a a penetrar n sue 
lo estadounidense. T:1 I n:iso lo c.licroñ 
impulsados por su i<liosi~cr~tico modo 
de ser: vial.ar las leves. (80) 
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Los chinos fueron expulsados <le Sonora hacia Ari 

zona (E.U.), Sinaloa, Baja California Norte y Chihuahua. 
La llegada de nuevos contin~entcs chinos molestó gran<leme~ 
te a los nacionalistas de esos tres estados mexicanos. 

Los C<Jmités nncionalistas antichinos exigieron abiertamen 
te la expulsión total <le los chinos y n~cm~Hcúdieron sus 

campaíias por la defensa del "come re io nacional". íle acucr 
do al censo de 1930, entre Sinaloa, Baja California Norte 
y Chihuahun agrupaban una poblaci6n china de 6 232 (667) 

individuos. Como en Sonora, los antichinos recibían el 
apoyo de las autoridn<lcs <le esas regiones, sin embargo, en 

ellas la caí<la de su respectiva población china nunca al 
canz6 los niveles Je Sonora. 

En febrero de 1928 surgi6 un conflicto entre los 

chinos residentes en Maxicali, B,C,N, La colonia china de 
Mexicali, estaba dividida en dos facciones; la Chee Kung 

Tong y la Lung Sing (sociedad mutual is ta china). El gobe_'.: 

nador de la entidad, Abelardo L. Rodríguez, onlen6 la apr~ 
hensi6n de 32 chinos culpados de asesinato y de comprar ar 
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mas de contrabando. Por acuerdo .del presidente del país, 
Emilio Portes Gil, se expuls6 a 32 chinos de Mexicali el 

18 <le diciembre de 1928. Fueron expulsados del país por 
·r·· h. S n· Cl"f . Bl l)uana acu1 an icgo, a .1 orn1a. 

En Chihuahua, la campana antichina perseguía el 
"saneamiento socinl ". La pol icÍ.i1 de la enti<la,\ recibía nu 
merosas quejas que denunciaban a los chinos dedicados al 

comercio y tráfico de drogls. A pesar Je que el goberna 

dor, Manuel Caravco, p1:1ntc:1h:i a la Sccrct:iria de Goberna 
ci6n la urgencia de cxpul5;1r a esos extranjero~ "pcrnicio 

sos", éstos, a juicio de Gobcrnaci6n, no se hacían acreed~ 

res más que a una simple mul t;1. Considcr<1bn, en base a lo 

estipulado en el C6_'.1.~r~_Sanit:1_ri(1_ y en el C6digo Penal del 

Di_strito y Tcri:_~.<?_r._i_o_s __ Lc_~l...:'_1.:~~~~s_. que el uso, la posesi6n 
y el consumo de drogas eran faltas que no :uneri tmban la a 

l . '6 l 1 i 1 -- l 1 - . '6 82 p icac1 n Le art cu o lJ ce a Lonstttuc1 n. 

En la propaganda antichina las capacidades del 

enemigo para hacer el mal, se resaltabancon mSs énfasis, 

Los chinos no eran tan s6lo una amenaza para la raza y el 
comercio, se les descubría, también, como los principales 
corruptores de las autoridades. Con su dinero, los chinos 

compraban la protccci6n que les brindaban las autoridades 

federales de llacicnda y los inspectores dt~l Timbre, quienes 
les encubrían sus "fraudes•·. I.a acusación de que los chi_ 

nos burlaban las leyes corrompiendo a las autoridades, de_ 
mostraba, en todo caso, el grado de intcgraci6n que hablan 

logrado a la vida mexicana, Les era claro entonces, que el 

sistema de impartici6n de justicia se nutría, en buena me 
dida, de la extorsi6n. 83 
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Ciertamente, la impunidad que los chinos compr! 

bun era adn más sublevante para la noblación, a quien re 

sultaba intolerante que un grupo desprovisto de poder pu_ 

diera, mediante la cxtorsi6n, situarse por encima de la 

lcgalhlad. Precisamente, los chinos como grupo, se con_ 

virtieron en objeto de cnviJia y Je odio por causa de que 

su riqueza se cons iclcraba socialmente inútil. "Los chi 

nos -se repet[a como una quejn- ni siquiera dan trabajo a 

los hombres de la t icrra que 1 e:; dio fortuna". Esa falta 

de preocupacl6n de los chinos hacía los oprimidos, remar_ 

caba su aislamiento, hacía pensar que su riqueza era par! 

sitaria. En el fondo, los que se despreci:lba en los chi 

no~ era su falta de poder politico. 8 ~ 

En Sinaloa la campana nacionalista se centr6, 

básicamente, en hacer respetar la ley del trabajo, que en 

este estado, estipulaba la abligaci6n de todos los potro 

nes de emplear en sus establecimientos a personal 901 mex! 

cano. En ese sentido, los comit6s antlchinos y antijudios 

de Sinaloa (San Blas, Los Mochis, Culiac:ín, Ahorne, Guamu_ 

chii y Mazatl:Ín), como en Sonora impedían a la población 

consumir en los comercios chinos, ohlig:índolos a cerrar 

sus negocios, por causa de no cumplir las leyes de trabajo 

o por vender medicinas no autori~adas por el Departamento 

de Salubridad, Esto stccdía en 1931. El 30 de agosto, el 

P.N.R. organizó vn mitín antichino en Mazatlfo, Mientras 

en Guamuchil, el lidcr antichino del lugar, Federico Gonz! 

lez, practicaba el deporte Je matar "amarillos"; en Maza_ 

tlfin la Fedcraci6n Mexicana de Comerciantes en Pequefto se 
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quejaba de la ruinosa competencia del chino, y exigía que 

se clausuraran las cnrnicerlas, lecherías y verdulerías 
de chinos, porque no cumplían con las normas de salubridad 
pública. J\unque -aclaraban- lo que mtís les importaba era 

terminar con la "ruinosa competencia" que hacían al comer 
ciante mexicano. 85 

En 1932 se organiz6 el Partido Nacionalista Anti
chino de Bnj_::i__i:ilifornia Norte. Est.:i organiz:-ici6n conside 

raba que los chinos no merecían form~ir parte de la "familia 

mexicana". Aseguraban que el chino tcnb en la sangre el 
"gérmen de la degeneración y de la depravaci6n". 86 En esta 
linea de conducta, la legislatura de Chihuahua decretó el 

15 de diciembre, la prohibición de los matrimonios chino

mexicanas. 

La campaña emprendida por Gobernación relaciona_ 

da con la condici6n migratoria de los chinos, servía de 
pretexto, como en Sonora, para hacerlos objeto de múltiples 

abusos. La colonia china en el e~tado de Chihuahua, de_ 

nunciaba que el ataque del que era objeto provenía de los 

ayuntamientos municipales. 87 En 1933 aparecen las ".fala~ 
ges" antichinas para impedir el comercio chino, y en el 
pueblo Villa Aldama son asesinados tres (tristes) chinos 
en un acto multitudinario. Los habían acusado de asesi 

nar y violar a una nifta. 

En Sinaloa, la policía y el comité nacionalista 

pro-raza de CuliacSn, deportaron a 15 chinos rumbo a las 
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Barracas, estaci6n solitaria de la regi6n montanosa de 

Jalisco, El gobernador de Sinaloa orden6 a los chinos 

abandonar el estado antes del 30 de abril. Se logr6 con 
seguir que las autoridades dieran plazos a los chinos pa_ 
ra salir, pero a pesar de eso, seguían las oprehcnsiones 
brutales: 40 chinos son tras latl3<los de los ~-tochis a Culia 
cdn, y los arrestos y catcos <lomi~ilinrios se hacion sin 
orden compctcnte. 88 

En estos tres estados el acoso antichino conti 

nu6 a lo largo de los afio~ treinta, disminuyendo en inte~ 

sidad en rclací6n directa al éxotlo "voluntario" de los clli 

nos. En 1940 esta regi6n en conjunto, concentraba una po_ 
89 blaci6n china de 1275 (28) personas. 

El Blo'l~..1.::.- Naci~_al Revolucionari()_dc la Ctímara 
de Diputados del P.N.R. llamaba, a trav6s de su presidente, 
el general R;1fael E. Melgar, :1 intensificar la propaganda 
"en favor de los artículos n;1ciona1es", para beneficiar a 

los "comerciantes, atricultorcs y obreros" mexicanos. Es 
te Bloque Nacional Revolucionario quiso apor:ar al calen<l! 
rio cívico una fecha ino1vidablc: el 29 de julj_~ di:: 1932, 

día de la "Industria y Comercio Nacional"; el cual celebr6 
con una gran manifcstaci6n en la ciudad de México, A ella 
asistieron el presidente Ortíz Rubio y el jefe mtíximo, Plu 
tarco Elías Calles, 90 

Un nuevo organismo del P,N,R, hizo su aparici6n 
en agosto de 1933: el Comité Organizador de la Campafta Pro• 

Raza en el Distrito Federal, Decía luchar en nombre de 
los intereses "morales, econ6micos y étnicos de la Naci6n 
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Mexicana". En la <lirigencia de esta agrupación aparecían 

de nueva cuenta, los mismos viejos antichinos: Diputado 

Alejandro Lacy .Jr., fogueado en las lides legislativas en 

su natal Sonora, en donde participó como diputado presi 

dente del Congrt:so loc1l en la época en la que el goberna_ 

dar Francisco S. Elfas implerncnt6 la legislación antichi_ 

na. El otro dirigent(> ele cs:1 agn:paci6n "Pro-Ra:a", fue 

el ya mencionado sinalocnsc, Senador entonces, Juan de 

Dios Báti::. 91 

Este a-:-,;anismo "Pro-!l.aia <le! Distrito Federal 

del P.N.R." adquirió una visi6n tan par::in6ica de la real}: 

dad, que bajo la direcci6n del eterno antichino Jos6 Angel 

Espinoza, dl'trnncinba en febrero ele 193.l ante la Procuradu 

ría General ,te la Re¡nÍHic1, los intento~ ele varios indiv~. 

tluos de "raza judía )' n:ll~ ion .. tl id:1cl rusa" de emprender una 

camparía contra el P.N.It. ("organizaci611 patri6tica") y co~ 

tra el "Gobierno de la Pevoluci6n". E1 objetivo achacando 

a esos "pcrvors<JS" judío-rusos, era el de dividir a los me 

xicanos y el de hacer fracasar la campaña nacionalista 
9~ 

"pro~raza" ._ 

El Comit6 Directivo de la campaña Nacionalista 

Pro-Raza anunci6 que todos los chinos serían expulsados 

del oeste y noreste del país para el 30 de septiembre de 

1933. 93 Los comit6s antichinos se movilizaron de inmedia 

to para cumplir con la nueva directiva lanzada por su or_ 

ganismo rector. J\l finalizar el año de 1933, los organis_ 

mos antichinos de los estados norteños, aliados .. -á· ":: 

los gobiernos locales, a excepción de Coahuila, conclulan 
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con éxito su labor de saneamiento antichino. Las autori 
dades estatales se justificaban repitiendo la consabida 

f6rmula de que los chinos no ernn expulsados, sino que 

emigraban "voluntariamente" antes de acntar la legalidad. 
De cualquier forma, el gobernador <le Sonora, Rodolfo 

Elías Calles, se complacía en 193.\ del triunfo de la cau 
sa nacionalista que hab{a significado, en primer lugar, 
el desarrollo de los negocios de los comerciantes nativos. 

En Sonora, es del dominio p~blico, que el origen de algu_ 
nas fortunas se encuentra en la apropiación de la riqueza 
de los despla:adas comerciantes chinos. ror lo demás, el 

"éxito" de la campaña oc:1sion6 un::i drtisti.c:i caidn de la 
poblaci6n china en Sonora; de 3 571 (412) individuos de 
esa nacionalidad registrados en el censo de población de 

1930, disminuyó a s6lo 88 (~) personas en l94o. 94 

Durante los aftas de 3931 a 1932, el comit6 ant! 
chino de Torreón presentaba a Gobernannci6n constantes qu! 

jas, acusando a las autoridades locales de Coahuiln de su 
poca disposición para resolver el "problema chino", en vis 

ta de que en otros estados de l::i República ya se había ex 
pulsado, o se estaba expulsando a los asi,ticos. Era nece 

sario -argumentaban- que se dictaran las disposiciones que 
protegieran a 1 a "raza mcx icana" de la 11 degenerac i6n géne _ 
tica", y se le conservara como una "raza heroica y fuerte". 
Considerando que sus reclamos no eran atendidos, actuaron 

en consecuencia; instigaban abiertamente contra los comer 
dantes chinos. Un ejemplo; a fines de 1932 en la ciudad 

de Zaragoza, hombres equipados con megáfonos se apostaron 

,/ 



147. 

a lo largo de las calles frente a las tiendas chinas, vi 

lipendiaban a los chinos y prevenían al pueblo de no com_ 

prar en sus establecimientos. Otros hombres se plantaban 

a la entrada de dichas tiendas e impedían el ingreso de la 
95 gente. 

En la ciudad de Torreón existía uno de los más 

antiguos y combativos comit6s antichinos de todo el país. 

En los afias de 19~6-1927, dirigió un movimiento a nivel na 

cional tendiente a presionar a los poderes legislativos y 

ejecutivo federal, para que emitieran las disposiciones ne 

cesarías para prohibir la inmigraci6n china, los enlaces 

chino-mexicanas y oara crcnr, en cada pohlaci6n, barrios 

en donde segregar n los chinos. Esta campafia no logró la 

expedición ele lc:.·es de prohihici6n absoluta, pc1·0 en cam_ 

bi.o, sens ib i 1 i z6 al gob i0n10 federal a buscir los mccanis 

mos legales, que sin romper el marco Je las buenas formas 

diplom5tica~;, restringieran dt' hecho, tanto la inmigraci6n 

ele chinos, CO!l\O la influencia ccon6m.ica que ya tenían. El 

comité antichino de Torreón inte?,rÓ en su autodenominada 

"Santa Cruza<la", a las legislaturas y gobiernos de los es_ 

tados de: Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Aguascalientes, 

Quer6taro, Guanajuato, Colima, Puebla, Michoac'n y Oaxa 

ca, 96 

\ 

Los antichinos de Coahuila siguieron el mismo mo 
delo que el utilizado por sus similares en los estados del 

noroeste: lucha por que los chinos cumplieran las leyes de 

trabajo y de salubridad; por evitar las "temidas" uniones 

de aquellos con las mexicanas; y bloquear las actividades 

./ 
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de los comerciantes chinos. Aunque había una diferencia, 
los nacionalistas coahuilenses no siempre contaron con el 
apoyo de las autoridades estatales y municipales, y va_ 
rias veces, tuvieron serios enfrentamientos con ellas. 

A consecuencia del éxito antichino en Sonora y 

estados circunvcc inos, los problemas Je la comunid;.ides 

chinas en México se increment:1ron. En Torreón, sobre to_ 
do, los aspectos criminales de la campafia antichina se r~ 

saltaron. Al frente de Ja pcrsccuci6n a los extranjeros 
que atentaban contr;1 la salubriJ:iJ, se encontró una <lepen 

Jencia de ln Secretada de c;obcrnaci6n: la llc~cgación en 

Torreón del !Jcpartam_cnto _:!e S;~~J>!.:1..'.l 1'61'..l ic_;~ y su Poli-
cía Sanitaria. 

y cr imin:il es de 

zac i6n élccl ic:1da 

Im·e~;t igahan las ;1ct ivicbdcs Lkl ictuosas 

los chinos. [lcscubricron toda un<i org~mi 

a l,1 vcnt~t 1..lcl opto, 11\orfi.n,.t y hcroina. 

que realizaba sus operaciones desde el Casino Chino de To_ 
rreón. Corno consccuL•ncia, el presidente del país, Pascual 

Ortíz !{ubio, rlccrct6 b cxpulsi6n del "extranjero pernici~ 
so" Antonio \\ong Yim, jefe de la "mafia" china. El acuer 

do de expulsión está fechado el 25 Je noviembre de 1930. 

Adcm5s, segón el informe del Delegado Sanitario, si antes 
no había sido posible comprobar las actividades delictuosas 
de los chinos se debía a que los autoridades de Torre6n 

los defendían. 97 

Sin embargo, los antichinos siempre contaron con 
la complacencia de la Secretaría de Gobernaci6n, En di 
ciembre de 1930, El Comité Pro-Raza del P.N.R., comisionó 
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al sefior Antonio Alanís, fot6grago del diario La Prensa. 

<le Coahuila, para que verificase los documentos migrato_ 

rios, asi como ios comprobantes de contribuci6n fiscal de 

los chinos residentes en el municipio de Nueva Rosita, 

Coahuila. La colonia chin:i del lugar, preguntaba al!!º_ 

bcrnn<lor de la cntid:id, ~i:12:irio Ortíz ()arza, acerc:1 de 

las atribuciones legales que Licultaban al scflor Alanis 

para actuar cono inspector de la colonia chin:1. El gober_ 

nndor ordenó la consignación del fot6grafo, atribuy6n<lole 

los cargos de 5uplantaci6n de empleo y usurpación de fun_ 

cienes. Los nntichinos recurrieron a sus influencias po_ 

líticas en la ciudad Je ~6xic0, logrando que el entonces 

Secretario de Gohern:1ci.Sn, Corond Carlos lliva Palacio, 

interviniera par:i exculpar al :1c11saJo. Eran conocidas las 

simpatías de Riv:1 Palacio pur la causa nacionalista de los 

antichinos ,. en una entr.:dsta puhl icacla precisamente por 

La Prensa de Coahuila el. 3.l de enero, declaraba que: 

Gobernaci6n no reprueba esa can~afta naciona 
lista y, por el contrario, ve con agrado -
que instituciones privadas ayuden a descu 
brir a los extranjeros que violan nuestras 
leyes. La campafla antichina que viene <les 
pleg:tndo la Liga Nacionalista Mexicana -
Pro-Raza y Salud P6blica, cuenta con las 
simpat[as Jcl gobierno/ .. ,/ Gobernaci6n 
apoya esa labor nacionalista, (98) 

La can~afia en Coahuila ocasion6, tambi6n, una 

brusca disminuci6n de la pobl:1ci6n china en el estado: de 

765 (153) personas registradas en el Censo de 1930, baj6 a 

255 (1) personas seg6n el Censo de 1940, 99 

.! 
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Tamaulipas concer.traba en 1930 una.poblaci6n 

h . c.l 2 117 ('4ry) . a· . l lOO L L" N . 1 c ina e , ~ " in ivi< uos, a iga , ac1ona Pro 

Raza de Tampico, fue el organismo que dirigi6 en Tamauli_ 

pas el acoso contra los "tísicos y tracom.osos" chii:ios, a 

·quiuncs acusaha de haber invandido a Tampico y a otras re_ 

giones del estado, como el l•Lrntc. 1.;1 queja rc_iterada gir2_ 

ha en torno n las prácticas _comerciales de los chinos, que 

los ponía fuera del alc:.incc <ic la competencia ele los nati_ 

vos. Los chinos "boicoteaban" los negocios de mexicanos, 

porque "no comían ni gastaban un solo CL~ntavo', el los mis_ 

mos "lavaban" su ropa y "h~1c.t:1n su comiJa". Pero lo peor 

era que todas sus ganancias "las mandaban a China", Ade 

más, evadían al fisco y se -.1:cbeL~ban a curnp1 ir con las le 

yes del trabajo, pues no ocup~ban un solo empleado ¡¡¡Pvicn 
101 no. 

Al considerar a los chinos como criminales y re_ 

beldes a acat11r las leyes, la coerci6n ejercidi1 en su con_ 

tra se justificaba plenamente, Como grupo· aislado, caren __ 

te del apoyo de otros, es decir, carentes de poder, ·queda_ 

ron i11errnes ante la violencia. Los grupos antichin<:i_s (co_ 

rnerciantcs, obreros y políticos locales) apoyados en' el p~ 

der del Estado, emplearon con éxito 1 ri•violencin para som!· 

ter y destruir a este grupo de extranjeros "crirnin·a1es y 

rebeldes". 

Los hechos más significativos de la campaña ta 

maulipeca, fueron los sigujentes: en septiembre de 1930 se 

realiz6 l~ aprehensi6n de 82 chinos en -Villa Juárez, acus! 

dos de haber entrado ilegalmente al país, En esa misma fe 
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cha, el gobernador de la entidad, advirti6 a la colonia 

china de Villa Ju6rez que tenian 4 dlas para abandonar el 
lugar. ~!ientras tanto, los establecimientos chinos fue 

ron saqueados y cateados por la población y por la poli_ 

cia. El 25 <le scpt iembrc fue expulsada toda la colonia 
china de Ciudad Ocampo (18 chinos en total). Y el 23 de 
mayo de 1932, 28 agricultores chinos de las lbciendas "El 

Limón", "Riachuelo" ;: "La Rivera" de Villa Ju(1rez, fueron 

arrestados y expulsados hacia Veracru:. 102 

En el desalojo de los chinos de Tamaulipas, jun_ 
to a la Liga Nacional Pro-Raza, participaron la Secretaria 
de Gobernación, los presidentes m11nicipales de Villa Juá
rez y Tampico, el comandante <le policía de Villa Ju~ret y 

el Delegado <le Migración en Tamaulipas. Para 1940, Tamau_ 
l ipas contaba con 700 (23) in<liv i<luus J0 nacionalidad chi 

103 na. 

Veracruz se convirtió en 1930, en el So, estado 

dq .. la Rep\1blica en población china, con un total de 1 238 

.J~Z) individuos. 104 Por lo menos a nivel discursivo, la 

campana nacionalista en Veracruz no se distinguía de la que 
se desarrollaba en el resto del pais, Se repetían hasta 
el cansancio las mismas f6rmulas, los mismos estereotipos, 
la misma mec6nica de manipular las insatisfacciones y en_ 
vidias de la población, que en la agresión a los chinos e~ 
contraban un desahogo a su fervor nacionalista, La oferta 

de los antichinos a la poblaci6n, consistía en invitarla a 

identificarse del lado de los "buenos ciudadanos", en con 
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traste con los "perversos" chinos a quienes se culpaba 
de todo lo malo. 

En el discurso antichino veracruzano, los valo_ 
res "defensa de la patria y de la raza", se revestían de 
un supuesto inter6s nacional incuestionable. Se seguía 
hablando de los chinos como traficantes y consumidores de 

opio y morfina; como duefios y clientes de garitos de jue 

go y prostitución; como irrespetuosos a las leyes y mala_ 

gradecidos con el país; se hablaba tambi6n, de la con~~i_ 

ración del "pulpo amarillo" para ;1podcra rsc del comercio 
nacional y para boicotear al gobierno; de la corrupción 

generada por el "oro chino" entre diversas autoridades P.'.: 
ra asegurarse protección e impunidad. En fin, se agigan_ 
taban las capacidades para hacer el mal del enemigo esco_ 

gido, con el objeto de realtar la importancia de la per 

sccución-xen6foba y racista. Lo cierto era que mientras 
más se hablaba del peligro "amarillo" más se golpeaba a 
los chinos, en una actitud verdaderamente paranoide, 

La Congregación de Hidalgo, Pueblo Viejo, fue la 
localidad veracruzana mSs concurrida por los chinos desde 

su desalojo de Tampico y Villa Cecilia en Tamaulipas. Se 
denunciaba a Gobernación que en el Casino Chino de La Con 

gregación de Hidalgo se vendían drogns, escudados en el 

apoyo que alguna inescrupulosa autoridad les ofrecía. Tam 
biEn se pidi6 clausurar el Casino Chino y expulsar del 

país a los chinos implicados en el asunto, 105 
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El 6 de agosto de 1930, se fundó el Comité Anti

chino Asiático del Puerto de Vcracruz, afilindo al bloque 

antichino de ln Cámara de Diputados. Establccfn como pri~ 

cipios básicos de su c:impaiia contra la "r:i::a asiática": 

a) Los principios de la Revoluci6n ~lc:dcana de 1910; b) 

Todo el ideario antichino. El Comit6 Antichino Asilítico, 

pedí:i a Gobcrnaci6n le diera un::i "clara" interpretación a 

una noticia que apareció en el Pict:Ji::~ (<liarlo in<lcpen_ 

<licntc de \'eracruz), Prt la que se infornaba que: "el se 

iior presidente de la Rep1'iblica prohibe l:ts manifcstacio_ 

nes antiasiáticas en todo el país". Ello a solicitud de 

la Colonia China de Chiapas. Gobernaci6n contestó lo si 

guiente el 13 de diciembre de 1930: 

Las declaraciones del presidente <le la Repd 
blica estin apcgaJas a los preceptos constI 
tucionales y los nacionales chinos o cual -
quier otro ~xtranjero se hayan internado Te 
galmente en el pafs, cumpliendo las leyes -
de migraci6n, en cuyo caso tienen derecho a 
la protecci6n de las autoridades y a gozar 
de las garantías que otorga la Constitu 
ci6n. (106) 

El Departamento de Salubridad P6blica descubrió 

en Puerto México, Ver,, un fumadero de opio regenteado por 

el chino Luis Chcng, a quien se expuls6 del país por acue! 
do presidencial del 15 de enero de 1931, (Pascual Ortíz 

Rubio). El 23 de marzo de 1933 se constituyó el Sub.Comité 

Nacionalista Revolucionario Pro-Raza de Tierra Blanca, Ver. 

En 10 años la población china de Veracruz, se redujo en ca 
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si 50%; en 1940 quedaron 528 (9) chinos en el estad~. 107 

El 11 de octubre de 1930, se constituy6, en la 

Ciudad de Tapachula, Chiapas, la Liga Mexicana Antichina, 

que con más de SO ciudadanos "mexicanos por nacimiento" 

declaraba :ifiliarse con todas "las ligas y comités simila 

res de la Rcpúbl ica". La liga, por otra parte, decía ins_ 

pirarse en la "labor a 1 tamentc nac lonal is ta de la Secreta 

ría de Gobernaci6n". El Heraldo de !luixtla, Chiapas, publ_!. 

c6 en junio de 1929, el artículo "fuera los chinos de nues 

tras pohL1ciones" que a su ve:, era un virulento manifies 

to cuya autoría pertenecía a la "liga pro-raza" de Tampico, 

Tamps. Este escrito motivó la queja que ~nte la Secreta_ 

ría de Relaciones Exteriores, presentó l~ Colonia China en 

Chiapas. Ello dio pie para que las autoridades judiciales 

de Tapachula, in-tervinicran en este asunto para suprimir 

la publicación de El l!craldo, En 1930 Chinpas albergaba 

una colonia chin;:i compuesta clt:· 1 095 (238) individuos . 108 

La liga anti.china de Chiapas encontr6 en el go_ 

bicrno estatal un obstáculo para la realizaci6n de sus l! 

bores. El gobernador de la entidad, R, E, Enríquez, con_ 

sideraba intolerable el ataque contrn las colonias chinas, 

negándose a apoynr una camparía contraria a la 11 Constituci6n 

y al Derecho de Gentes", De esta manera pretendía no dar 

d . [. 1 1 . . 1 109 margen a i icu tales intcrnac1ona es. 

La campafta nacionalista en Chiapas se dirigía 

contra los alemanes, japoneses y chinos, quienes dominaban 

. I 
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el comercio y ln agricultura. Se les acusaba do no em 

plear a mexicanos, m&s que en nquellns labores de mayor 

esfuerzo físico y peor rcnnncra1las. Y crir,i6ndose en 

los supuestos defensores del pueblo chiapaneco, los anti 

chinos amena:aban con hacer justicia contra los extranjc_ 

ros por su "propia mano", si las autor itladcs estatJles se 

ncg;iban a seguir el ej cmplo ele sus colegas de Sonora, Si 

naloa, Chrhuahua, Baja California Norte y T3mnulipas. 

La protecci6n que las autoridades otorgaban a 

los propietarios chinos, y extranjeros en general, a qui~ 

ncs consideraban "respetuosos" de las leves del trabajo y, 

en su m¡1yoría mexicanos por naturali:acUn, no obst6 para 

que se registrasen manifcst:1cioncs violentas contra los 

chinos. Durante los ,1í1<:s de t931 v \~132 la violencia ..:on 

tra las personas e intereses chinos se general iz6 a di ver __ 

sos poblados chiapanccns. Pueblo Nuevo, Villa Flores, Snn 

Pedro (Tonal:í), Arriagn, Tuxtla Chico, Coshuatán, lluehuetán 

y Tuzuntl:ín, conocieron un sinn~mcro de asesinatos a chi 

nos, así como tambi6n robos y saqueos a sus negocios, 

Llevando como coasigna el lema "unidos deschinatizaremos 

M6xico'', la liga antichina de Tapachula llcv6 a cabo una 

manifestaci6n el 27 de febrero de 1932; en ella dos indi 
. d h. . 1 . 1 1 llO v1 uos e inos murieron ap1ta¡os. 

En Chiapas la acci6n antichina no c¡ued6 impune, 

A pesar de contar con el respaldo del Partido Nocional Re 

volucionario, la liga antichina, cuyo presidente lo era 

tambi6n del P.N.R. estatal, tuvo que aceptar las disposi_ 

ciones del Ayuntamiento de Tapachula: quedaron prohibidas 
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las publicaciones que contuvieran "litera tura insultan te 
o <lenigrante" hacia cualquier extranjero, Así mismo, se 

prohibieron "las manifestaciones o mítines públicos o prl 
vados, cuyo objetivo fuera "incitar o predisponer a nues 

tras clases a ejercer actos violentos contra <lichos ex 
tranjeros". (10 marzo 1932). 111 

El Comandante de la 28a. zona militar en Tapa_ 
chula, consideraba que la campana antichina no era m&s que 

una simple "s invergüen:.ada", de la que se val ia el senor 
Sixto Moreno, presidente del P.N.R. local y de la liga an_ 
tichina, para extorsionar a los chinos, a quienes amenaza 
bn con organi:arlcs manifestaciones h6stiles, si a cambio 
no le <laban cierta cnnti<lJd de Jincro. 112 

La campana languideció a partir de la desapari_ 
ci6n de la lig:i antichina en 1935, sin embargo, el balan_ 

ce final podría cal ificarsc lle "exitoso"; se había logrado 
neutralizar y expulsar a los chinos del estado, quienes 
eran en 1940 s6lo 305 (6) individuos, 11 3 

Toda esta campaña que culmin6 con la ex'pulsi6n 
de los chinos de Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, 

Chihuahua y Tamaulipas (1931-1933), gener6 en China senti_ 
mientes adversos hacia M6xico. Las mujeres mexicanas que 
llegaron con sus mari<los chinos, recibieron en China un 
trato dJscriminatorio. Ellas pagaron los platos rotos, 

El C6nsul mexicano en Hong Kong, Mauricio Fresco, no dej! 
ba de advertir a la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

'/ 
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que se recomendara a las mexicanas casadas con chinos, 

se abstuvieran de viajar a China acompafiando a sus mari 
dos. Las mexicanas no podían esperar protecci6n de las 

autoridades chin;:is en contra de sus m<iridos, porque sus 
matrimonios se anulaban. 

En muchos c:1sos pasa que los chinos antes 
de ir a México ya estaban casados en Chi 
na, y en México vuelven a casarse( ... ),
rcsul tando que nuestra paisana ,\eja de 
ser mexicana, y al rcgre50 de China, el 
chino lleva a la mexicana en casa de la 
primera mujc·r, rcsult;rnJo así que nuestr<1 
paisana es la concubina, ( ... ) según la 
nueva ley de ~ankin, la primera mujer es 
la que es con:'i,\crac!a como "legal" ante 
la ley China,( ... ),\' :1sí resulta que la 
mexicana está ab:rnJonac\:t o con otra mujer 
bajo el mismo ltl).l:~1r ( ... ) han ! legado cer 
Cj de 250 chinos expui~l11..lüs .Je ~·~6xico 1 y
había una cnnrmr ~1ntiJad <le mexicanas v 
dcsgracia<lamcnte Je niiíos, l!oy salieron 
rumbo a Cant6n y tambi6r será otro grupo 
de mujeres de quien jam5s se sabrá de 
ellas. (ll·l) 

Por fin, el odio a los chinos tuvo una trascen 

dencia regional indudable; as[ lo muestra el hecho de que 
aún en 1965 se celebrara el SO aniversario <le la campaña 

antichina en Sonora, como un triunfo "en ln defensa de la 
nacionalidad y de la razu 11115 

Por una parte, la campafia antichina proporcion6 
las armas ideol6gicas necesarias a los sectores medios que 
se sintieron amenazados por los chinos, Y por la otra, 

con la utilizaci6n tlenmg6gica de los odios raciales, las 
élites políticas pretendieron explotar una situaci6n regi~ 

nal para fortalecer su proyecto de naci6n. 

.1 
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e o N e L u s ! o N 

La política racista contra los chinos tenía 
tres premisas muy clarns: 1. Una ideologÍa racist_<_!. que 

exaltaba los beneficios Je la r.iiscegenaci6n de las ''razas 

superiores" (europc;is) con la ''raza" mexicarrn, denigrando 

a los "seres inferiores chinos". En el fon(lo Je CS(l ideo 

logia se agitaba la prcocupaci6n de proteger a los mexic! 

nos de una posible degeneración racial. rara promover el 

surgimiento de una poblaci6n "apta" que llevara al país 

por la senda de la civili:aci6n moderna. 

2. La~?J..'.~.<!.. _ _:I_;:.._ e1'.!:_l?ntr~~~.!J.'. .. '.1!1~ a quien 
achacar las causa~ rlc la rniscrnble situacl6n de los traba 

jadores mexicanos, tnnto como Jirigir las frustraciones de 

las clases medias que aspiraban a lograr me3ort'S pos1c10 

nes. l.a Revolución que había triunfado, había sido incapaz 

de hacer realidad sus rdvindic1ciones originales de dur 

tierra, libertad y justicia ;t todos los mexicanos, quienes, 
por el contrario, v~ían agravarse su condición, en el marco 

de l:i crisis ccon6mi..:a Plltncl inl de 1929, En particular, és_ 

ta les ccrrabn el acceso a los Estados Unidos en donde ob 
tenían empleos que no encontraban en su pnfs, Muchos tu

vieron que cruzar la frontera Je regreso a México, En los 
estados fronterizos podrían tomnr desquite contra los chi_ 

nos propietarios y contra los empleados chinos, Ellos, 

-se decía- acaparaban las fuentes de empleo de los más po_ 

brcs y no daban empleo a Jos mexicanos; y 
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3. La necesidad de inventar un enemigo, Jnven 

tando a los chinos como la encurnaci6n absolutn del mal, 

la persecución antichina satisfacín los resenr.imientos y 

envidins que el 61ito ccon6mico de aquellos engendraba en 

amplios sectores sociales, Pero tu1:1bi6n, por otro lado, 

en la imagen de!' favorable de Los c:hinos ¡ en el miedo a o

tra naci6n y, en la certeza ,le la capac iclaLl de ellos para 

hacer el mal, se hncfa posible que se acrecentara la valo 

raci6n Je la nacionalidad propia. El repudio al cxtranjc_ 

ro "perverso" reforzaba la identidad Lle los mexicanos y, 

en el odio antichino, encontraban la sensación de pcrten!?_ 

ccr n un grupo suµeriur. 

Una patria, una r¡1z;1, la l;Ioria Patri6tica, tal 

era el menú que las élites políticas, ofrecínn en su camp2. 

fta nacionalista a las clas~s mcJias y al pueblo, El uso 

<le ciertas predisposiciones antiextranjeras y racistas pa 

ra movilizar a la sociedad en el marco de una crisis econ¿ 

mica y política, como la que vivi6 el pais entre 1928 y 

1934, tenía el objetivo <le consolidar los efectos del pro_ 

ceso revolucionario, es decir, del proceso mediante el 

cual las élites implantaron su proy.ecto de nación. En la 

promoci6n de una supuesta "iclcntid;iJ nacional", el Estado 

autoritario (promotor de lc·rcs ll iscri1nin:1 torias), obtuvo 

el conccnso social a su hegemonin, Sin embargo, la caren_ 

cia de un proyecto nacional viable, se hacía evidente cuan 

do en el nacionalismo se incluían, para fortalecerlo, ele 

mentos xenof6bicos y racistas. 

,/ 
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La manipulaci6n de la xenofobia y del racismo 

antichino, ocasionaron una actitud demag6gica, que consi! 

tía en exigir un alto gratlo ele incorporaci6n social y cu.!_ 

tural de los chinos, y a la vez, tomar las medidas que i~ 

pidieran en la rcalidaLl tal incorporaci6n. Las leyes ex 

clusivistas, promovidas explícita ~ in~l{citamcnte por 

el Estado, impedían que se dier:rn las bases auténticas de 

incorporaci6n. De esta nanerJ., el prorccto nacional sus 

tentado en la demagogia nacionalista, racista y xen6foba, 

se volvla estrecho e inviable. En vez de sumar, restaba 

recursos. 

• .e 
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S.L.P. 105(2) 

SIN. 1040(4) 

SON. 36 39 (66) 

TAB. 48(4) 
TM.45. 2005(21) 

VER. 847(10) 

YUC. 773(5) 
ZAC. 19 

14 498 (!'85) 



MAPA YII 

LlfORNIA NORTE POBLACION CHINA EN MEXICO 

'~ 

solA l. 

1-AGUASCALIENTES 
2-GUANAJUAT O 
:'i-QUERETARO 
4-HIDALGO 
~-MEXICO 
.~·-TLA XCAU\ 
7-MOREL.OS 

~CHIHUAHUA 

1927 
FUENTE·CENSOS MEXICANOS DE 1927 

EXTRMIJER05 RESIDENTES EN LC S 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
RESUMEN DEL CENSO PRACTICADO 

POR LA SECRETARIA DE GOBERNA

CION EN 1927, Y EXTRANJEROS POR 
ESTADO, 14MARZO1928, AHGES, TOMO 

50· 1930 

~AGS. )1 
NAY. 164 

BCN. 5889 N. L. 216 

CAMP. 108 OAX. 254 
COAH.707 PUE. 22 

COL. 43 ORO. 1 

CHIS 12 65 O.ROO. 2 

CHIH IOH S.L.P. 288 
O. F 1062 S 1 H. 2019 

DGO. 197 SON. 3758 
GTO. 37 TAB. &7 
GRO. 7 TAMS. 2916 

H GO. 98 VEli. 1908 

JA L. 19 2 YUC. 1726 
MEX. 78 ZAC. 11 3 
MICH. 8 
MOR. 9 24 218 (1772) 

MUJERES CHINAS EN 



501
_
1000

-CT--IOOl-5000 
1-100 ~rn-500 

1-AGUASCAUENTES 
2-GUANAJUATO 
3-0UERETARO 
4-HIDALGO 
5-MEXICO 
6-TLAXCALA 
7-MORELOS 

MAPA 3lI1I 

POBLACION CHINA EN MEXICO 1930 

• CHIHUAHUA 

FUENTE· CENSOS MEXICANOS PARA LOS AÑOS 
t900,1910,t921,1930," EXTRANJEROS RE· 
SIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESUMEN .DEL CENSO 

PRACTICADO POR LA SECRETARIA 
DE GOOERNACION EN 1927, Y 

EXTRANJEROS,DISTRIBUCION POR 
ESTAOOS, 14MARZO1928,AHGES, 

TOMO 50, 1 9 3 O 

AGS 47(181 
BCN. 2962 

Bes. 1 39! 3 l 
CAMP. 11 3(36) 

COAH. 765( 153) 
COL. 38(14) 

CHIS. 1095(238) 

CHttL l 127(2Z9) 

D. F. 886(141) 
DGO. Z29(H) 
GTO. 37(12) 

GflO 10( 3) 

HGO. 70(18) 
JA L. 151(48) 

MEX. 24 
MICH. 12(1) 

3 

NAY. 
N L. 
OA X. 
PU E. 
ORO, 
O.ROO. 

170(27) 
16 5( 4) 
158(50) 

44 ( 12) 
2 

10(4) 

S.L.P. 271(8) 

SIN. 2123(438) 

SON. 3571(412) 
TAB. 64(23) 
TAMS. Z 117(242) 
VE R. 123 6 (162) 

YUC. 972(153) 
ZAC. 142(25) 

17 865(2522) 



!:\Ol-1~1001-5000 
1-loo~ICMOO 

1- rouASCALIENTES 
2-GUANAJUATO 
3-QUERETARO 
4-HIDALGO 
5-MEXICO 
6-TLAXCALA 
7-MORELOS 

MAPA IX 

p o 8 L A e 1 o N e H 1 NA EN M E X 1 e o 1 9 40 

~ 

FUENTE SECRETARIA DE ECONOMIA NACIONAL 
OIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Gil CENSO DE POBL ACION 

1940 MEXICO 1943 

AGS. 6 NAY. 52 
SCN. SIS N.L. 66 
ses. 36 CA X. 36 
CAMP. 25 PUE. 12 
COAH. 256 ORO. 1 

--

COL. 19 O.ROO 5 
CHIS, 311 S.L.P. 92 
CHIH. 520 SIN. 165 
D. f. 623 SON. 92 
OGO. 63 TAS. 10 
GTO. 10 TAMS. 723 
GRO. e VER. 537 
HGO. 45 YUC. 355 
JA L. 60 ZAC. 62 
MEX. 11 
MICH. 13 4 856(110) 
MOR. 2 



FUENTES 

I. Archivo General de 13 Nación de Méxic6 (AGN) 

Fondos Documentales: 

179. 

a) Secretad.a de Gobernación. Direcci6r. Genenll de 

Gogicrno. Extranjeros. Generalidades. Expedien_ 

tes: 

l. 2.360(1) caja 1 exp. 1 
2. 2.360(l)l!JS60 caja 1 cxp. 2 
3. 2.360(1-3)2 caja 1 cxp. 5 
4. 2.360(3)8002 c•1ja l exp. 6 
5 • 2 . 3 6 O ( 3) 3 S 8 8 3 e ~1 j a 1 ex p . 15 
6. Z.360(4)2 caja 1 cxp. 19 
7. 2.360(5)3007 caja 2 cxp. 10 
R. 2.360(5)2~732 caja Z cxp. 20 
9 . 2 . 3 6 o ( s )3 1 z ,¡u c1 Ja 2 "'.q, . 3 .1 

10. 2.360(5) exp. 35 
11. 2.360(5)28 caja 2 cxp, 22 
12. 2.360(23)8092 caja 7 cxp. 
13. 2.360(6)8 caja 3 cxp. 5 
14. 2.360(ó)8027 c;ija 3 cxp. 6 
15. 2.360(6)32576 caja 3 exp. 13 
16. 2.360(7)1 caja 3 cxp. 20 
17. 2.360(7)6 caja 3 cxp, 24 
18. 2.360(7)37724 caja 3 exp. 29 
19. 2.360(12)23629 caja 3 C>p. 54 
20. 2,360(14)29501 caja 4 exp. 44 
21. 2,360(14)1 c:ija 4 cxp. 48 
22. 2.360(15)1 ~~ja 4 cxp. 42 
23. 2.360(15)8053 caja 4 cxp, 41 
24. 2.360(17)8059 c:ija 4 exp. 29 
25. 2,360(18)5 caja il cxp. 18 
26. 2,360(20)1 caja 3 exp. 2 y caja 4 exp. 2 
27, 2,360(21)5 caja 5 cxp. S 
28. 2,360(21)8070 caja 5 cxp. 6 
29. Z.360(21)8070 caja 5 exp. 7 
30. 2.360(22)8074 caja 6 exp. 1 

.! 



31. 2. 360 (22)8074 caja 6 cxp. 2 
32. 2.360(22)32503 caja 6 cxp. 7 
33. 2.360(22)7 c:1ja 6 cxp. 12 
34. 2.360(22)3 caja 6 cxp. 13 
35. 2.360(22)5 caja 6 cxp. 14 
36. 2.360(22)4 caja 6 cxp. 18 
37. 2.360(22)1 c;ij:1 6 cxp. 19 
38. 2.360(24)1 caja cxp. 3 
39. 2.360(Z4)80A3 c~ja 7 cxp. 12 
rn. 2.360(26)1(1 Clj:1 8 cxp. 6 
41. 2.:lü0(26)17 c.1ja s cxp. 7 
42. ~.360(26)20 c:aja 8 cxp. 10 
43. 2.300(26)23279 caja S cxp. 29 
44. 2.360(51)1 e;1ja J.; cxp. 29 
45. 2.:\60(51.9)1 c;ija 13 cxp. 30 
46. 2.360(27)! c::!ja e. cxp .. ¡z 
47. 2.360(29)5 caja 9 cxp. 8 
48. Z.360(29)6 caja 9 ·~xp. 11 
4 9 . 2 . 3 6 Ü ( ¿ 9) 12 Ca j ;1 9 C X p . 2 7 
SO. 2.360(29)14 caja 9 exp. 32 
51. 2.360(29)15 caja ~1 cxp. 33 
52. 2.360(29)34 caja 9 cxp. 70 
53. 2.360(29)HlU'.i c.1j:1 11! cxp. l y cxp. 28 
5 4 . 2 . 3 6 0 ( 2 9) S [ Ü 1 C:l j ;¡ [ (] C X p . ' 
55. 2.360(29)8109 c1j;1 10 cxp. 5 
56. 2.360(29)8103 caja 10 exp. 28 
57. 2.360(29)56 caja 10 exp. 44 
58. 2.360(29)55 caj~ 10 exp. 45 
59. 2.360(29)8148 caja 11 exp. 19 
60. 2.360(29)8152 cija 11 exp. 23 
61. 2.360(29)8159 cuja 11 cxp. :rn 
62. 2.360(29)18019 caja 11 exp. 36 
63. 2.360(29)23630 caja 11 exp. 41 
64. 2.360(31)1 caja 12 cxp, 15 
65. 2.360(5-9)1 caja 14 exp. S 
66. 2.360(30)1 caja 12 cxp. 3 
67. 2.360(30)7 caja 12 cxp, 8 
68. 2.360(30)8 caja 12 exp. 10 
69. 2.360(30)9 caja 12 exp. 1 
70. 2.360(30)13296 caja 12 exp. 13 
71, 2.360(73) caja 13 cxp. 43 
72. 2.360(21)2 caja 5 exp. 7 
73. 2.360(27)1 caja B exp. 42 

180. 

,/ 



b) Secretaría <le Gobernación. Dirección 

no. Expulsión de extranjeros. 

l. II/362.1(721.3)/1 caja 2 exp. 2 
2. II/362.2(1-3)2 caja 20 exp. 22 
3. 362.2(29) caja 20 exp. 40 
4. 2.362.2(3)16 caja lb cxp. 17 
5. 2.362.2(3)22 caja 2 exp. 23 
6. II/362.2(7-~)/3 caja cxp. 6 
7. 2/361. 236 caj ¡1 3 cxp. 5.¡ y 56 
8. 2/361.199 caja ·I PXp. 24 
9. 2/361.294 caja 4 cxp. 63 

10. 2/361.302 caia 4 cxp. 71 
11. 2/361.303 ca);1 .\ c'xp. ~z 
12. 2/361.366 caja exp. 61 
13. 2/361.553 caja 8 cxp. 12 
14. 2/361.559 cain 8 cxp. 19 
15. 2/361. 2096 c;1j a 23 cxp. ·19 
16. Z/36l.2937 caja 32 exp. 78 
17. zn6J .2997 caja 33 cxp. 46 
l S. 2. 361/4 tí.\ O ca j :1 S D l'XP. 4 0 
19. 2/361.116 caj¡1 2 cx¡i. 116 
20. 2/361.189 caja 3 L':<P. 14 
21. 2/361. 356 c:ij :i 5 cxp. 51 
22. 2.361.27~5 caja 30 cxp. 43 
23. 2.361/3776 caja ~1 cxp. 76 
24. 2.362.2(5)41 caja 3 exp. 41 
25. 2.361(51)29480 caja 196 exp. 72 
26. 2.362.2(6)10 caja 4 cxp. 10 
27. 2.362.2(6)13 c0ja 4 cxp. 12 
28. 2.362.2(6)15 cajn 4 cxp. 14 
29. 2.362.2(7)12 caja 5 cxp. 11 
30. 2.362.2(11)9 caja 7 cxp. 17 
31. 2.362.2(11)10 caja 7 cxp. 18 
32. 2.362.2(3-1)2 caja.¡ cxp. 4 
33. 2.362.2(3-1) cajn 11 exp. 7 
3~. 2.362,2(21)11 caja 11 cxp, 13 
35. 2.362.2(21)13 caja 11 exp. 15 
36. 2.362.4(22)2 caja 11 exp, 19 
37. 2.362.2(22)10 caja 11 cxp. 27 
38. 2.362.2(7.2)19 caja 11 exp, 35 

./ 



39. 11/362. 2(721.1)/1 caja 12 cxp. 1 
40. 2.362.2(1-1)7 caja 12 exp. 8 
4 l. 2.362.2(1-llZ) caja 13 cxp. 13 
4 2. 2.362.2(24)37 caja 12 cxp. .) ~ 

,¡3. 2.362.2(24)41 caja 12 cxp. 39 
4 4. 2. 362. z ( 2 '\) ·12 ca) a 1 2 cxp. 40 
45. 2 . 3 6 2 • 2 ( 2 ,¡ ) 5 o caj :i 12 cxp. <18 
4 6. II/362 .1(6-1 )/1 caja l :J cxp. 1 
,¡ 7. 2.362.2(26).il caja ¡.¡ cxp. 20 
.¡3. 2.3b2.2(Z6)65 e aj :1 15 cxp. 16 
.¡ 9. 2.362.2(26)73 ca_i a l s cxp. 26 
so. 2. 3(i 2. 2 ( 2 7) 2 caj :i l(, cxp. 7 
s l. 2 .. %2.2(6-1)10 caja 16 bis 2 
52. 2.362.2(5-1)57 caja 18 cxp. ll 
5 3. Z.362.2(29)67 C:lj ;¡ 18 c:q1. 21 
s.i. 2.362.2(29)89 caja l l cxp. 10 
SS. 2.362.2(29)97 caja l '.1 cxp. 18 
56. 2.3Ci2.2(29)l•\O caja 20 cxp. 22 
s 7. 2.362.2(29)20(¡ c'.aj a 22 cxp. 28 
SS. 2.362.2(29)213 caja 22 cxp. 35 
59. 2.362.~(29)223 e JJ .'."! :' 2 '~xr. ·14 
611. 2.362.2(29)228 caj ~1 ..... ? cxp. 49 
61. 2.362.2(29)233 caja 23 cxp. 1 
62. 2.362.2(29)245 caja 

,_ 
".) exp. 11 

63. 2.362.2(29)2:i6 caja ) -
~.) exp. 21 

64. 2.362.2(30)5 caja 24 cxp. 6 
65. 2.362.2(30)7 oja 2<1 cxp. 9 
66. 2.362.2(30)5 caja 24 exp. 10 
67. 2.362.2(30)10 caja 2·\ cxp. 12 
68. 2. 36 2. 2 ( 31 )~3 caja 25 exp. 
69. 2.362.2(32)6 caja 25 exp. 6 



18~. 

c) Secretaria de Gobernación. Dirección General de Go 

bierno. Reclamos de extranjeros por daños ocurridos 

a ellos o a sus propiedades, a causa de revueltas mi_ 
litares. 

l. Z.364(6)3 caja 1 exp. 4 
2. 2.364(21)3 caja 1 exp. 18 
3. 2.365(22)2 caja 2 exp. 28 
4 . 2. 3 6 7 ( 2 2) 4 caja 3 exp. 2 8 
5. 2.367(51)2 caja 6 
6. 2.367(6)1 caja 1 
7. 2.367(5)5 caja 1 cxp. 16 
8. 2.367(51)10017 caja 6 cxp. 29 
9. 2.367(56.8)2 caja 6 cxp. 41 

10. 2.367(21)24~06 caja 3 exp. 24 
11. 2.367(26)2 caja 4 cxp. 4 
12. ' 36'('6'1 caj1 4 "yr G 
13. i:~6;(~1l3 c;j; 6 ~~r: 26 
14. Z.367(51)10045 caja b 

15. Z,367(52)10042 caja 6 exp. 38 
16. 2.367(30)1 caja 5 cxp. 27 
17, 2.367(30) caja S cxp. 28 
18. 2.367(30)3 caja 5 cxp. 29 
19. 2.367(30)6 cnja 5 
20. 2.367(51)4 caja 6 cxp, 27 
21. 2.367(31)2 caja 5 
22. 2.367(5)5 caja 1 exp. 16 
23. 2.367(6)1 caja 1 
24. 2.367(7) caja 2 exp. 3 
25. 2.367(7)3 caja 2 exp. 4 
26. 2.367(20)1 caja 3 cxp, 20 
27. 2.367(22) caja 3 cxp, 28 
28. 2,368(5)3 caja 1 
29. 2.368(6)3 caja 1 
30. 2.368(6)4 caja 1 
31. 2.368(6)5 caja 1 
32. 2,368(15)4 caja 1 
33. 2,368(15)5 caja 1 

, / 



34. 
35. 
36. 
37. 

d) 

e) 

f) 

2.368(1-5)2 caja 2 
2.368(27)3 caja 2 
2.368(6)11 caja 4 
2.368(7)4 caja 4 

184. 

Secretaría de Gobernación. Ramo a:i~31~ exp. 391 
de octubre 1923 a julio <le 1924. Caja 20 

Archivo llist6rico de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (f\f!SCT) 

i.- 2 / 8 6 - l marzo ,¡ 18 8 5 

¡:on<lo Trabajo, Expediente 177-1 (f;91), 1919. 
"El señor Esteban Flores, jefe de la sccci6n de Conci 
liaci6n del Departamento del Trabajo, brinda ínforme
sobre la misi6n que se le encomend6 en la costa del 
Pacífico, referente a la inmigraci6n china en los es 
ta<los de Colima, Sinaloa y Sonora''. -

g) Fondo Presidentes Ohreg6n-Calles. Documento 104-CHrl 
3 legajos. 



185. 

II. Archivo Hist6rico de la Secretaria de Relaciones Ex

teriores (AHSRE). 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1 s. 
16. 
1 7. 
18. 
19. 
20. 
21. 
z 2. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Documento 17-27-282 
Documento 17-24-21 
16-20-183 
IV-156-46 
16-16-205 
IV-383-8 6 IV/551.1(51)/1 
111-1248-3 6 III-551.1(52)/11056 
IV-396-39 6 IV/553(51)/37 
IV-396-37 6 IV/553(51)/35 
IV-396-41 6 IV/553(51)/39 
I!a/534.2(51) 
IV-396-38 6 IV/553(51)/36 
IV-396-40 6 IV/553(51)/38 
IV-396-43 6 IV/553(51)/41 
18-7-162 6 I/242(51:72)/3, 296 folios en dos legajos 
18-7-162 373 folios en 77 legajos 
IV-211-2 6 IV-241 .2(51)/1 
!11-121-S~ 6 JII/534.2(51)(04) 
IV-396-32 6 IV/553(51)/30 
16-9-69 
16-4-54 6 1241.4(51:72)(02)/122 
16-4-55 6 1241.4(51.72)(02)/123 
17-5-114 6 H/534(51)/l 
17-12-9S 6 IT/241(51)/14 
17-12-88 6 II/241(51)/7 
17-14-42 
ll-1<1-272 
17-12-82 
17-14-70 
16-4-53 
16-11-171 
16-12-171 
16-11-109 
15-18-32 
L-E-1127 6 I-AG/521(51)(03)/1 
15-15-12 
16-4-55 6 241.5(51.72)(02)/123 
16-4-56 6 241.4(51:72)(02)/124 
16-4-57 6 241.4(51:72)(02)/125 

.. 

./ 



40. 16-4-59 6 241.4(51:72)(02)/127 
H. 16-4-60 6 2-11 .4 (51: 72) (OZ)/128 
4 z. 16-5-83 
43. 16-8-103 
4 .¡. 16-8-110 
.¡ 5. 16-9-70 ó 16-9131 
·16. 16-9-228 
.¡ 7. 16-11-ll) 
.rn. 17-9-316 
49. 16-11-1/l 
so. 13- 2. :;o ó 241(51:72) 
s l. 13-6-65 ó 534.1(51)/26 
52. 13-12-168 6 241.2(51:72)/19 
53. 15-10-65 
r < 
J•t. 15-9-85 

,¡ 



18 7. 

HEMEROGRAFIA 

l. Hemeroteca del Archivo General de la Nación. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

La Iberia, octubre-noviembre y diciembre de 1871. 

El Federalista, octubre-noviembre y diciembre 
de 1871. 

El Si~lo XIX, octubre-noviembre y diciembre 
de 18 l. 

The Two Republics, octubre-noviembre y diciembre 
de 18i1. 

El Diario Oficial, octubre-noviembre y diciembre 
de 1971, 3 de abril de 1882 

6. El Domingo, Semanario de literatura, ciencias y me 
Joras materiales 20 de abril de 1873, No. 19 4a.
época. 

7. Revista Universal. 31 de agosto de 1875 

8. El Economista Mexicano. 22 de abril-1886; 5-di· 
c1embre 1891; 21 v 2odc diciembre 1091; 6 de fe 
brero, 26 de marz~, 27 de agosto y 31 de diciem -
brc de 1892; 28 enero, 27 de mayo, 10 y 17 de ju_ 
nio de 1893; 3 de febrero, 26 de mayo, 1 de sep 
tiembre de 1894; 23 de febrero, 10 de agosto, ll y 
28 de septiembre, 12 y 26 de octubre, 2 y 16 de 
noviembre y 14 de diciembre de 1895. 

9, Revista Positiva Noviembre y diciembre de 1904 

II. Hemeroteca Nacional/U.N.A.M. 

l. El Tráfico de Guaymas, 15, 17, 18, 22, 23., 25, 28, 
y 31 de enero de 1901. 

.! 



18 8. 

2. El Tiempo. Diario cat61 ico 26 de junio 1886; 

13 de abril 1887; 22 de marzo 1892; 29 de junio, 
16 de julio y 14 de agosto de 1896. 

3. Excélsior 3 y 30 de noviembre de 1930. 
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