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Introducción 

 

Los movimientos de población se desarrollan en un marco internacional cada vez más 

interconectado, tanto en las sociedades donde se originan como donde se reciben. Sus 

impactos se manifiestan en el orden económico, extendiéndose también a las relaciones 

internacionales, a la vez que llevan a una mayor diversidad étnica y cultural, transforman 

las identidades y desdibujan las fronteras tradicionales. 

 

Al ser parte esencial de sociedades contemporáneas, la migración1 permite por una parte 

que la población receptora tenga un acercamiento a otras culturas y con ello a la diversidad 

cultural, en la arquitectura, la música, alimentación, consumo; la rejuvenece y la vuelve 

más flexible al cambio y por otra parte los migrantes tienen una oportunidad para mejorar 

su calidad de vida. 

 

Otro resultado de la movilidad humana es un incremento visible de comunidades 

transnacionales en las que las personas que forman parte de ellas mantienen procesos en los 

que se relacionan en el país de residencia manteniendo aspectos de su identidad como las 

tradiciones de su país de origen o el idioma. Los miembros de esas comunidades establecen 

vínculos con sus connacionales en el país receptor a partir de interacciones económicas, 

políticas y socioculturales.  

 

Las redes a menudo guían a los migrantes hacia países y trabajos específicos. Los mercados 

laborales locales pueden vincularse mediante redes específicas de vínculos interpersonales 

que rodean a los migrantes permitiendo que personas sin posibilidad de conseguir trabajo o 

salarios mejor remunerados en su país de origen puedan comenzar de cero con mejores 

perspectivas en otro Estado. 

En el caso de la diáspora china las redes resultan fundamentales para la llegada a países 

receptores. En las últimas tres décadas, la reforma y apertura económica de China han 

llevado a una migración internacional a gran escala, donde factores como las relaciones 

                                                 
1 Entendida como el movimiento de una persona o un grupo de personas, para establecerse en otro lugar, ya 
sea a través de una frontera internacional o dentro de un Estado, se explica a detalle en el capítulo 2. 
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filiales son un elemento básico de la cultura china para la migración. Estos lazos 

proporcionan información y ayuda que permiten a un connacional o familiar chino llegar a 

un lugar para vivir o trabajar en un país extranjero. Este patrón se ha replicado en la 

mayoría de los países en los que han llegado los chinos, y el caso de la Ciudad de México 

no ha sido la excepción, las nuevas generaciones de migrantes se integran mediante un 

proceso de asentamiento que favorece los vínculos y la adaptación al país de llegada. 

Por lo anterior, se parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué forma la 

estructura de las relaciones familiares-comunitarias 2  chinas existente en la Ciudad de 

México está influyendo en el arribo, así como en la integración laboral y social de nuevos 

inmigrantes procedentes de China? 

 

Para dar respuesta a la cuestión, se partió del supuesto de que el funcionamiento de 

complejas redes sociales y familiares3 entre los migrantes ha favorecido la manera en la que 

comparten información y oportunidades que se originan en otros países. Los avances 

científicos y tecnológicos han transformado los procesos productivos y los medios de 

comunicación y transporte, propiciando una mayor interdependencia entre las naciones y 

regiones del mundo. Estos cambios no sólo facilitan los desplazamientos por medios 

eficientes y de bajo costo, sino que también han propiciado un acceso sin precedentes a la 

información sobre otros países, al tiempo que permiten a los migrantes mantener contacto 

regular con sus familias en las comunidades de origen. 

 

La existencia de este tipo de redes permite el establecimiento de vínculos más estrechos 

entre los países, generalmente estos flujos permiten múltiples conexiones y posibilidades 

para estrechar lazos pues generalmente las personas que migran siguen manteniendo su 

cultura y llevan consigo sus tradiciones. Es significativo analizar cómo se han adaptado a 

su llegada los migrantes chinos en México. 

 

                                                 
2 La cual se refiere a la relaciones entre familiares, migrantes potenciales, empleadores y empleados 
potenciales, personas con el mismo lugar de origen, esto se explica a detalle en el capítulo 2. 
3 Se refiere a redes que vinculan a migrantes y proporcionan información esencial sobre la creación de 
empresas, los insumos económicos necesarios, los problemas encontrados y los requisitos laborales, 
etcétera. Se explica en el capítulo 2. 
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La hipótesis de la que parte este trabajo es que las redes migratorias han favorecido la 

llegada de personas originarias de China a la Ciudad de México desde finales de la primer 

década del siglo XXI hasta nuestros días, debido a que éstas reducen los obstáculos para 

asentarse en un nuevo país facilitando la forma en la que pueden conseguir empleos o 

adaptarse a la sociedad en el país de destino, brindándoles ayuda en diferentes aspectos.  

 

Para desarrollar la investigación se hace uso de una metodología mixta: cualitativa y 

cuantitativa. La primera está enfocada en explicar cómo se asocian los factores contextuales 

al ser parte de una red migrante en el proceso de migración e inserción laboral en el país 

destino de manera individual y colectiva dentro de las dinámicas del proceso migratorio. 

Por su parte, la perspectiva cuantitativa busca mostrar relaciones a partir de un sondeo que 

permita representar estadísticamente un pequeño sector dentro de las dinámicas del proceso 

migratorio al establecer posibles tendencias de la migración de China a la CDMX en los 

últimos años.  

 

Para demostrar esta hipótesis además de realizar investigación documental o de gabinete se 

realizará trabajo de campo que consistirá en un sondeo a una muestra de la población 

inmigrante china y un proceso de entrevistas a profundidad realizados a 3 expertos en el 

tema de estudio y 2 migrantes de origen chino. Al ser uno de los ejes metodológicos en este 

trabajo mediante la obtención de información de primera mano de individuos que 

experimentan directamente el fenómeno de la inmigración china o que la han estudiado de 

manera detallada. 

 

La investigación de campo permitirá separar y analizar elementos para entender la 

composición del fenómeno en la actualidad, entre los que sobresalen los motivos que los 

han traído a México; las actividades que realizan; sus planes y proyectos una vez 

establecidos en nuestro país; y la trascendencia de las redes familiares y sociales dentro de 

su desarrollo cotidiano.  

 

El marco teórico para este análisis será la teoría del push and pull y la teoría de redes, las 

cuales permitirán comprender la naturaleza de la expulsión, equiparar cuáles son las 
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razones por las que deciden abandonar su país; cuáles son los factores de atracción de la 

migración para partir a un país que no es considerado tradicionalmente como primer 

destino  debido a que generalmente las comunidades chinas optan por países de renta más 

alta como Estados Unidos, Canadá o Australia y en este caso es interesante analizar por qué 

elegir un país en desarrollo como lo es México, Igualmente identificar la presencia de los 

flujos migratorios, de bienes y de información permite que sea de manera natural y 

constante la interacción entre los migrantes mediante la teoría de redes. 

 

Cabe subrayar que entre los objetivos de la investigación está comprender los aspectos 

socioculturales y sociofamiliares de la población de los inmigrantes chinos que facilitan su 

ingreso al mercado laboral en la Ciudad de México. Además de identificar la relación entre 

el aumento de migrantes y el acrecentamiento de las relaciones económicas entre los dos 

países, e identificar la posición relativa los migrantes en este contexto. 

 

El desarrollo de esta investigación se presenta a través de tres capítulos con el propósito de 

comprobar la hipótesis y vislumbrar más acerca de  la complejidad que envuelve a este  

fenómeno migratorio en México. 

 

En el capítulo 1 se darán a conocer los antecedentes históricos de la migración china en 

México. Se presentará cómo la a necesidad de mano de obra durante el Porfiriato generó la 

firma de un Tratado de amistad, comercio y navegación para asegurar la llegada de 

trabajadores provenientes de China. Se analizará el fenómeno de la diáspora china mediante 

la descripción los acontecimientos más relevantes. El estudio de las políticas migratorias 

que se utilizaron en distintas etapas de la historia del país para regular la estancia de los 

migrantes chinos ayudará a comprender la manera en la que estas respaldaron las campañas 

anti chinos y la forma en la que la capital mexicana se convirtió en la principal entidad 

receptora de esta migración. 

 

En el capítulo 2 se analizarán la teoría del push and pull y la teoría de redes que 

complementan el estudio del fenómeno de la diáspora china en México. Se revisarán en 

este capítulo la teoría del push and pull o factores de expulsión y atracción que nos ayudará 



10 
 

a entender la dinámica de la migración acerca de la oferta y la demanda entre el país de 

origen y el receptor. En el mismo apartado se estudiará a fondo los factores de expulsión y 

atracción a lo largo de la historia entre México y China. También se expondrá la teoría de 

redes, la cual afirma que la existencia de lazos es un actor primordial en el proceso de 

migración y su papel en la evolución de la integración social del migrante. 

 

Por último, en el tercer capítulo se expondrán las redes migratorias existentes en Ciudad de 

México y los procesos de integración laboral y social de los migrantes chinos. El objetivo 

es valuar las principales razones y causas de los flujos migratorios de China en la capital 

mexicana durante los últimos 10 años además de cómo ha sido la adaptación y asimilación 

por parte de los inmigrantes chinos. Mediante un análisis basado en la aplicación de un 

sondeo, se estudiarán las principales causas y orígenes de los flujos migratorio y contribuirá 

a mejorar el entendimiento las tendencias en la diáspora china en la CDMX. 
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Capítulo 1. La diáspora china en México 

 

El fenómeno de la diáspora china hacia México no es nuevo, ha sufrido de 

transformaciones y a lo largo de la historia ha logrado que su percepción se modifique con 

características y perfiles diferentes. En el presente capítulo se realiza un recorrido histórico 

en el cual se describen los acontecimientos más relevantes de la migración china hacia 

México. Iniciando este apartado con las oleadas que llegaron durante el Porfiriato como 

punto de partida para explicar el inicio de la migración al país. 

 

Además, se hace una recopilación de las políticas migratorias que se utilizaron en distintas 

etapas de la historia del país para regular la estancia de los migrantes chinos y la manera en 

la que estas políticas respaldaron las campañas anti chinos. Por último, se abordan los 

antecedentes de la migración en la Ciudad de México y bajo qué contexto se convirtió en la 

principal entidad receptora de esta diáspora. 

 

1.1 Antecedentes históricos de la migración china en México 

La migración china es la más cuantiosa entre las poblaciones migrantes alrededor del 

mundo. Tomando en cuenta a las personas de ascendencia china, a comienzos de la década 

de 1980 la diáspora alcanzaba una cifra entre 26.8 y 27.5 millones de personas en más de 

130 países alrededor del mundo. 4  En la actualidad, se calcula que la migración china 

alcanza aproximadamente los 40 millones de personas.5 Las dos oleadas tienen diferentes 

condiciones económicas, culturales, sociales, educativas y personales, así como historias de 

vida y emigración muy diferentes.  

Por lo que se refiere a la migración en México numerosos historiadores afirman que las 

primeras migraciones de chinos a México se remontan a la época colonial, con el 

establecimiento de relaciones comerciales a través de la ruta recorrida por el Galeón de 

Manila6, que cruzaba el Océano Pacífico desde el puerto de Acapulco hasta Filipinas. En 

                                                 
4 Fleischer Friederike, La diáspora china: un acercamiento a la migración china en Colombia, Revista de 
Estudios Sociales, núm. 42, abril, 2012, Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia, p. 78. 
5 Ibídem. 
6 Algunos autores se refieren a este como Galeón de Acapulco o Galeón Manila-Acapulco. 
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Manila ya existían colonias de chinos que se habían establecido para trabajar con los 

españoles y fueron éstos los que los llevaban consigo a la Nueva España.7  

Este circuito comercial acercaba dos continentes con mercancías y su tripulación, en la que 

había médicos, sastres, tejedores, orfebres, herreros, carpinteros y comerciantes chinos. Sin 

embargo, se sabe poco sobre la situación de los chinos durante el período colonial debido a 

la falta de registros históricos en esa época.8 

En México durante el Porfiriato (1876-1911) se pretendió atraer la migración europea de 

raza blanca y católicas esperando que esta población hiciera del país una nación moderna.9 

No obstante, a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano muy pocos acudieron al 

llamado. Por consiguiente, la necesidad de mano de obra continuaba y se consideró a varios 

grupos asiáticos, incluyendo a los chinos como una opción para trabajar las tierras 

mexicanas y así se buscó la posibilidad de formalizar contactos diplomáticos con el imperio 

chino para finalmente concretar la firma del “Tratado de amistad, comercio y navegación” 

entre México y China el 14 de diciembre de 1899. 

El registro oficial de los arribos de migrantes chinos comienza a partir de la firma del 

Tratado de amistad. Al respecto, Eugenio Anguiano Roch establece que existen siete 

oleadas principales de la migración china a México: la primera de 1899 a 1927, la segunda 

de 1928 a 1945, la tercera de 1946 a 1949, la cuarta de 1959 a 1971, la quinta de 1972 

a1981, la sexta de 1982 al 2000 y la séptima del 2000 a la actualidad.10 

 

A partir de 1899, con la firma del tratado, se establece el inicio y promoción de las olas 

migratorias entre ambos países, ya que estipulaba la libertad de los nacionales chinos y 

                                                 
7 Jingsheng, Dong. Chinese Emigration to Mexico and the Sino-Mexico Relations Before 1910, Estudios 
Internacionales, JSTOR, JSTOR., vol. 38, no. 152 , 2006, p. 79, [en línea] Dirección URL: 
http://www.jstor.org/stable/41391858 [consulta: 6 de febrero de 2018]. 
8 Yu Shouzi, Historia de los chinos en México, p.10, Taipei, Editorial Haiwai Wenku, 1954  
9  Martínez Rodríguez, Marcela. El proyecto colonizador de México a finales del siglo XIX: Algunas 
perspectivas comparativas en Latinoamérica. Secuencia, México, n. 76, p.101-132, abr. 2010. [en línea] 
Dirección URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-
03482010000100004&lng=es&nrm=iso [consulta: 6 de febrero de 2018]. 
10 Gachúz Maya Juan Carlos, Flujos migratorios de China en el estado de Puebla, México, México. México y la 
cuenca del Pacífico [online]. 2014, vol.3, n.8, pp. 41.  

http://www.jstor.org/stable/41391858
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-03482010000100004&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-03482010000100004&lng=es&nrm=iso
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mexicanos de establecer nexos comerciales, así como de residencia.11 A pesar de ello, la 

llegada de chinos a México había comenzado desde antes del establecimiento de relaciones 

diplomáticas. En 1895, había alrededor de 1, 000 chinos viviendo en México.12 La mayoría 

provenía de la provincia de Guangdong cerca de la costa sur de China, donde el hambre y la 

violencia llevaron a los campesinos a cruzar el Pacífico para ganarse la vida.  

La emigración aumentó considerablemente, en 1904 los inmigrantes chinos sumaban 8,000, 

y en 1910, ascendían a más de 13,000 como se puede apreciar en la tabla 2. En realidad, se 

dice que era mucho mayor el número de los chinos que llegaron al país desde los Estados 

Unidos, ya que había una gran comunidad china que había llegado a trabajar en la 

construcción del primer ferrocarril transcontinental en California desde 1864. Pero a raíz 

del Chinese Exclusion Act de 1882 unos optaron por regresar a China; otros fueron a 

trabajar en la agricultura, la minería a otros estados; algunos decidieron trasladarse a 

México para tener oportunidades de trabajo y muchos de ellos entraron de forma irregular 

y, por lo tanto, sin registro oficial. 13 

Los que provenían directamente desde China lo hicieron en un marco legal trabajando por 

contrato. Los migrantes llegaron al país a trabajar en la construcción del ferrocarril de 

Tehuantepec, Oaxaca, en plantaciones henequeras de Yucatán o en las minas de Coahuila y 

Sonora. No obstante, el establecimiento de las relaciones diplomáticas mejoró de cierta 

manera las condiciones de vida de los obreros e inmigrantes chinos en el país e influyó en 

favor de su estatus regular.  

 

                                                 
11 Acosta Cázares Jorge Antonio, Relaciones México-China y oportunidades de negocios. Congreso de 
Investigación de AcademiaJournals.com México 2009,vol. 4, Universidad Veracruzana, Veracruz, octubre, p. 
3. [en línea] Dirección URL: http://www.redalc-
china.org/monitor/images/pais/Mexico/investigacion/209_Mexico_2009_RelacionesMexChina.pdf,  
[consulta: 8 de febrero de 2018].  
12 Romero Estrada, Francisco. Factores que provocaron las migraciones de chinos, japoneses y coreanos 
hacia Mexico: siglos XIX y XX. Revista de Ciencias Sociales (Cr), vol. IV, no. 90-91, 2000, pp. 141-153. Editorial 
Universidad de Costa Rica. 
13 Romero, Robert Chao. The Chinese in Mexico, 1882-1940. University of Arizona Press, 2010, p.24 [en 

línea] Dirección URL: http://www.jstor.org/stable/j.ctt1814j07 [consulta: 29 de febrero de 2018]. 

http://www.redalc-china.org/monitor/images/pais/Mexico/investigacion/209_Mexico_2009_RelacionesMexChina.pdf
http://www.redalc-china.org/monitor/images/pais/Mexico/investigacion/209_Mexico_2009_RelacionesMexChina.pdf
http://www.jstor.org/stable/j.ctt1814j07
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Tabla 1. Inmigrantes chinos en México, según población censada por entidad 

federativa 1895-1960 

 
Años 

Entidades 1895 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 Total 

Aguascalientes 102 21 20 22 6 9 4 0 184 

Baja California 80 138 851 2873 3089 618 1206 910 9765 

Baja California 

Sur 

0 50 0 175 139 36 28 15 443 

Campeche 6 5 70 64 83 25 33 27 313 

Coahuila 63 202 759 506 564 256 317 264 2931 

Colima 0 5 80 32 20 19 24 30 210 

Chiapas 14 16 478 606 715 311 372 386 2898 

Chihuahua 70 330 1325 504 884 520 526 373 4532 

Distrito Federal 43 116 1482 664 772 623 1014 853 5567 

Durango 26 148 242 46 189 83 90 49 873 

Guanajuato 2 11 102 17 32 10 26 20 220 

Guerrero 0 3 27 3 14 8 27 20 102 

Hidalgo 0 0 38 46 46 45 48 49 272 

Jalisco 0 20 70 55 91 60 92 80 468 

Estado de 

México 

3 15 58 25 24 11 18 23 177 

Michoacán 0 0 26 5 19 13 19 14 96 

Morelos 0 5 18 3 3 2 12 7 50 

Nayarit 1 29 173 160 130 52 37 37 619 

Nuevo León 39 90 221 89 165 66 54 72 796 

Oaxaca 14 81 262 160 77 38 37 76 745 

Puebla 7 11 31 17 30 12 46 55 209 

Querétaro 0 1 5 1 2 1 1 0 11 

Quintana Roo 0 0 3 3 5 5 5 3 24 

San Luis Potosí 11 32 109 105 271 92 113 82 815 

Sinaloa 190 234 667 1034 1628 165 229 157 4304 

Sonora 332 889 4486 3781 3167 92 133 435 13315 

Tabasco 4 2 36 48 29 10 9 18 156 

Tamaulipas 8 38 213 2005 1798 723 799 497 6081 

Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Veracruz 13 116 434 922 1018 537 486 384 3910 

Yucatán 19 153 875 827 848 355 293 87 3457 

Zacatecas 4 19 41 17 102 62 73 58 376 
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Total 1051 2780 13202 14815 15960 4859 6173 5081 63921 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ham Chande, Roberto. La migración china hacia México a través del 

Registro Nacional de Extranjeros, María Ota Mishima (ed.), Destino México: un estudio de las migraciones 

asiáticas a México, siglos XIX y XX, México, Colmex, 1997, p. 180. 
 

 

Se creó un sistema de contratación laboral que fundó las bases trascendentales para el 

desarrollo de una red comercial china transnacional que abarcaba México, China, Cuba y 

los Estados Unidos.  

Esta órbita comercial desplegó una serie de oportunidades financieras transnacionales para 

los comerciantes chinos emprendedores, no solo en la contratación laboral, sino también en 

la comercialización al por mayor y el comercio en pequeña escala.14 

Utilizando las redes comerciales ya establecidas, los migrantes chinos crearon una forma 

para evitar las leyes que prohibían la migración hacia los Estados Unidos, comenzaron la 

migración indocumentada de México a los Estados Unidos, formando una red transnacional 

de contrabando de inmigrantes muy sofisticada en la que participaron representantes de 

China, México, Cuba y varias ciudades portuarias y fronterizas de los Estados Unidos. 

Como consecuencia México se convirtió no solo en una tierra de oportunidades comerciales 

y financieras sino también en una vía estratégica hacia a los Estados Unidos. 15 

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el Registro Nacional de Extranjeros se hizo 

indispensable y todos los inmigrantes que entraron a México a finales del siglo XIX 

comenzaron a registrarse de acuerdo con los parámetros de la también nueva Ley de 

Inmigración y la Ley de Naturalización 1886. Por esta razón fue posible obtener datos del 

primer grupo de coolies chinos llegaron a México en 1875.16 

 

El término coolie se utilizó principalmente para referirse a trabajadores manuales de origen 

asiático que eran contratados por capataces para trabajar en actividades agrícolas en Cuba y 

otras partes de Sudamérica en condiciones notoriamente penosas. Del mismo modo 

llegaron capitales chinos a México, grupos comerciantes de chinos establecidos en San 

                                                 
14 Ibídem, p.29. 
15 Ibid. 
16 Ibídem, p. 3. 
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Francisco invirtieron capital en la creación de industrias mineras en el estado de Sonora; 

también figura el establecimiento de la Compañía Bancaria México-China en Torreón.17 

 

La mayoría de estas migraciones hicieron grandes contribuciones al desarrollo económico 

del país. Si bien llegaron en un principio atravesando las fronteras de Estados Unidos, una 

cantidad importante de ellos llegó a Mexicali y otros se trasladaron a poblados cercanos que 

hoy se conocen como la región de El Parador, cerca de San Felipe, Baja California y pronto 

comenzaron a desplazarse a otras partes del país con considerables asentamientos en 

ciudades fronterizas en el norte como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, la zona 

sur de Chiapas, en ciudades portuarias como Veracruz, Yucatán y en la Ciudad de 

México.18 

 

Aquellos que llegaban como trabajadores manuales en cuanto lograban acumular una 

cantidad adecuada de capital comenzaron a realizar otras actividades económicas. En el 

noroeste del país, en ciudades como Torreón, Mazatlán, Mexicali, Tampico y Chihuahua, 

se involucraron en varias actividades como la apertura de restaurantes, venta de verduras, 

lavanderías, fábricas de calzado y ropa y tiendas de abarrotes.19  En la tabla 2 podemos 

observar el número estimado y la distribución de los migrantes según el tipo de ocupación, 

esto como parte de los registros oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Chong, José Luis. Hijo de un país poderoso: La inmigración china a América (1850-1950). Palabra de Clío, 
2008, p. 113. 
18 Véase Gachúz Maya Juan Carlos, Op. Cit., p. 42. 
19 Véase Jingsheng, Dong, Op. Cit., p.  
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Tabla 2 Distribución de chinos en principales sectores de ocupación en México, 1895-

1949 

 

Sector Número 

Comercio 7448 

Agricultura 2368 

Obreros 1983 

Empleados 1582 

No profesionales 754 

Faltantes 78 

Total 14213 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ham Chande, Roberto. La migración china hacia México a través del 

Registro Nacional de Extranjeros, María Ota Mishima (ed.), Destino México: un estudio de las migraciones 

asiáticas a México, siglos XIX y XX, México, Colmex, 1997, p. 185. 
 

Uno de asentamientos más importantes por el número y gran actividad económica fue 

Torreón que contaba con la Compañía bancaria México-China que se ocupaba de la compra 

y venta de bienes raíces y la transferencia de fondos a Nueva York y Hong Kong. Mexicali 

era un punto de tránsito hacia Estados Unidos y para 1919 tenía una población de 9,000 con 

origen chino siendo una de las comunidades más cuantiosas. Xu Shicheng relata:  

 

 “Se establecieron allí granjas, tiendas, constituyendo la principal parte de la 

sociedad de Mexicali y sus alrededores. La lengua china era lengua común, y los 

recibos escritos en chino servían de cheques. Había en Mexicali teatros, casa de té, 

residencias, restaurants al estilo chino, Mexicali parecía una ciudad china, los 

chinos en México le llamaban como ‘Pequeña Cantón’.”20 

 

En los últimos años del Porfiriato, los chinos se habían distinguido como la base de una 

nueva pequeña burguesía que contribuía en la rápida urbanización y desarrollo de una 

economía próspera en el noroeste de México. No obstante, en el país había un creciente 

                                                 
20 Xu, Shicheng. Los chinos a lo largo de la historia de México, en, Dussell Peters y Trápaga, Yolanda. China y 
México: Implicaciones de una nueva relación México. La Jornada Ediciones. 2007, p. 8. 
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sentimiento de descontento y aversión a lo extranjero, se estaba gestando la Revolución 

mexicana. 

 

La comunidad china se mantuvo neutral y dispuesta a seguir haciendo negocios durante 

esta etapa de conflictos en el país. Se convirtieron en los principales proveedores de 

abastecimientos en el norte del país ya que la Revolución Mexicana coincidió con la 

Primera Guerra Mundial, se vieron interrumpidas las redes de suministro de los 

comerciantes europeos en México cediendo el mercado a los chinos, ya que ellos se 

abastecían principalmente de los Estados Unidos. Así, lejos de afectar sus negocios en 

realidad intensificó el crecimiento de los negocios chinos en toda la zona fronteriza del 

norte.21 

 

Las críticas mexicanas a la migración china adoptaron muchas formas y, en general, se 

debieron a tensiones económicas y culturales, así como a la discriminación racial.  

Campañas que tenían una ideología xenófoba con claras influencias estadounidenses 

surgieron cuando los chinos dejaron de ser trabajadores y comenzaron a dedicarse al 

comercio y a las actividades comerciales. El mayor temor del pequeño comerciante 

mexicano se pronunció en una intransigencia a los migrantes chinos, era el miedo a ser 

sustituido en la competencia económica del país. 

 

Se presentaron diversos episodios de hostilidades entre las tropas revolucionarias y las 

comunidades chinas en el país. El incidente más brutal fue el 15 de mayo de 1911 en 

Torreón cuando las tropas maderistas atacaron, robaron y asesinaron a 303 trabajadores 

chinos acusados falsamente de haber disparado contra las milicias. 22  También en 

Chihuahua, más de 200 chinos fueron asesinados y saqueados en el año de 1916. 23 El 

gobierno chino consideró este acto que violaba lo acordado en el Tratado de 1899 y pidió 

una indemnización de 3.1 millones de pesos, los cuales nunca fueron pagados debido a la 

inestabilidad y problemas económicos en el país.  

                                                 
21 Kuah-Pearce, Khun Eng, and Evelyn Hu-Dehart. Voluntary Organizations in the Chinese Diaspora. Hong 
Kong University Press, 2006, p. 143. 
22 Véase Gachúz Maya Juan Carlos, Op. Cit., p. 37. 
23 Ibídem, p. 9. 
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Sonora se convirtió en el principal centro de campañas anti chinas en México. Los líderes 

políticos de este estado presionaron al gobierno federal para la exclusión o expulsión de la 

diáspora china en 1921, proponiendo la anulación del Tratado de amistad, comercio y 

navegación. Así pues, la aversión incrementó hasta convertirse en movimientos formales 

anti chinos en el norte del país. La mayoría de estos grupos se formaron entre 1922 y 1927, 

con nombres como el Comité de Salud Pública Pro-Raza y el Comité Anti chino de 

Sinaloa.24 El primero de ellos fue la Asociación Comercial de Empresarios en Magdalena 

de Kino dirigido por José María Arana con el propósito de proteger y promover la industria 

nacional.25  

 

La primera gran convención de estos grupos tuvo lugar en 1925 en Nogales y formó el 

Comité Directivo de Anti chinismo Nacional. 26  Pronto surgió otra agrupación en 

Tamaulipas que los apoyaba, bajo el nombre de la Liga Nacional Obrera Anti china. Estas 

campañas asumieron como ninguna otra iniciativa anti extranjera en la historia de México, 

un fuerte contenido racista, considerando a la migración china como una “molécula 

cancerosa” que se extendía en el país apoderándose de los empleos y comercios y luego de 

las mujeres.27   

 

En los gobiernos estatales y federales, estos movimientos impulsaron leyes para segregar a 

los chinos, prohibir el matrimonio entre chinos y mexicanos y promover la deportación. 

Estas organizaciones no estaban prohibidas, sino que eran toleradas e incluso contaron con 

el apoyo de no pocas autoridades e instituciones oficiales e incluso por presidentes como 

Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.28  

 

                                                 
24 Gómez, José Jorge. El movimiento antichino en México (1871-1934), México, Instituto Nacional De 
Antropología E Historia – INAH, Serie Historia, 1992, p. 123. 
25 Bustamante, Aaron Grageda. Seis expulsiones y un adiós: despojos y exclusiones en Sonora, Plaza y Valdes, 
2003, p. 263. 
26 Véase Gómez, José Jorge, Op. Cit., p.123. 
27 Yankelevich, Pablo. Revolución e inmigración en México (1908-1940), Escuela de Historia Revista Digital, 
no. 3, 2011-2012, Facultad de Humanidades y Artes, p. 51. 
28 González Oropeza, Manuel. La discriminación en México: el caso de los nacionales chinos, México, Serie L. 
Cuadernos del Instituto. c) Derechos humanos - Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, 1997, p. 47. 



20 
 

Entre los asuntos que se reclamaban era el que los chinos no contrataban el 90% de 

trabajadores mexicanos dictado por la Ley Federal del Trabajo29, la explotación de los 

campos agrícolas en formas de cooperativas que supuestamente sólo beneficiaban a estos 

inmigrantes y los permisos que el gobierno les daba a estas mismas para seguir explotando 

tierras que los sindicatos pedían para los mexicanos. 

 

Durante estas campañas xenófobas, la logia masónica Chee Kung Tong sirvió de protección 

y brindó apoyo a los migrantes de origen chino que fueron agredidos. No obstante, hubo un 

enfrentamiento entre partidarios de esta logia y el Kuo Ming Tang o Liga Nacionalista 

China, otro grupo con el que aparentemente tenían diferencias políticas, con varias muertes 

en algunas ciudades del país en el transcurso de 1922 a 1925. Muchos fueron arrestados y 

expulsados del país, a este incidente se le conoce como la Guerra de los Tong.30 

 

Cientos de chinos en el norte de México fueron torturados y asesinados en las décadas de 

1920 y 1930. El gran número de chinos que ya residían en Mexicali proveyó de cierta 

protección para los chinos que huían y se convirtió en un refugio, fundamentalmente para 

los chinos en Sonora y Sinaloa después de 1915. No obstante, también se tomaron medidas 

en su contra, los códigos de salud y construcción se aplicaban selectivamente contra los 

chinos con establecimientos en La Chinesca en 1925 31  afectando una de las zonas 

comerciales más prósperas de los migrantes chinos en la ciudad de Mexicali. Sin embargo, 

a pesar estas medidas, las campañas nunca tuvieron la fuerza que se tuvo en Sonora.  

 

Durante la presidencia de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México y en otras áreas, los 

chinos se vieron obligados a vivir en barrios especiales a partir de la década de 1920, 

separándolos por supuestas razones de higiene y moral:  

 

“se inventaron todo tipo de mitos (en 1913 se acusó a un grupo de chinos en 

Zacatecas de practicar la antropofagia). Además, son enfermos y portado-res de 

                                                 
29 Hu-DeHart, Evelyn. IMMIGRANTS TO A DEVELOPING SOCIETY: The Chinese in Northern Mexico, 1875–
1932. The Journal of Arizona History, vol. 21, no. 3, 1980, p. 301. 
30 Véase Chong, José Luis, Op. Cit., p. 128. 
31 Curtis, James R. Mexicali's Chinatown. Geographical Review, vol. 85, no. 3, 1995, JSTOR, JSTOR, p. 346. 
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“tuberculosis, tracoma, sífilis, lepra”. El peligro del mestizaje aterraba aún más 

porque la inmigración de los chinos, en su mayoría, era de varones. Entre las leyes 

que intentaron promulgarse (y que fueron aceptadas en algunos estados) estuvieron 

el confinamiento de la población en guettos y la prohibición de matrimonio o 

cohabitación con mujeres mexicanas, a quienes se trataba de proteger, puesto que no 

podía ser más que “el hambre o la desvergüenza [lo que] las arroja a los brazos de 

un chino… [y] pierden honra y salud engañadas por el sátiro de ojos atravesados”.32 

 

“Prohibiendo el establecimiento de cualquier tipo de negocio por individuos de 

origen y nacionalidad china fuera del barrio de su concentración.”33 

 

A pesar de los esfuerzos de grupos anti chinos como la Unión Nacionalista Mexicana y la 

Campaña Pro-raza de Distrito Federal contra las empresas chinas y el comienzo de las 

expulsiones del país, los chinos aún lograron abrir negocios en el Centro Histórico y los 

alrededores de la ciudad. La delegación china en la Liga de las Naciones presentó un 

informe sobre los abusos y violencia hacia sus nacionales.34 A finales de 1930, 70% de la 

población china que vivía en México fue expulsada.35  Los estados con mayor número de 

deportaciones fueron Sonora y Sinaloa, no obstante, las deportaciones fueron en todo el 

país. A unos los deportaron directamente a China, y muchos otros enviados a Estados 

Unidos. 

 

En 1938 el presidente Lázaro Cárdenas expropió la mayoría de las tierras en manos de 

extranjeros y expulsó a miles de chinos que se vieron obligados a mudarse a Mexicali o 

fuera del país. Es posible observarlo en la Tabla 1, entre la década de 1930 y 1940 el 

número de inmigrantes chinos disminuye considerablemente. Con todo, las campañas poco 

a poco se fueron extinguiendo lo que permitió el incremento paulatino de la migración al 

país. 

                                                 
32 Botton Beja, Flora. La persecución de los chinos en México, El Colegio de México, Estudios de Asia y África, 
vol. XLIII, núm. 2, mayo-agosto, 2008, p.483. 
33 Véase Chong, José Luis, Op. Cit., p.129. 
34 Ibídem, p.130. 
35 Véase Gachúz Maya Juan Carlos, Op. Cit., p.4. 
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En 1949, con el triunfo de Mao Zedong y el establecimiento de la República Popular de 

China (RPC) a comienzos de la Guerra Fría, no había una relación formal entre México y la 

RCP por lo que los flujos de migración china disminuyeron considerablemente. Además, la 

emigración fue restringida o controlada desde la propia China. En 1960 la población china 

en el país ascendía a 5,081 personas.36 

 

El gobierno chino se dirigió al mexicano pidiendo apoyo para el reconocimiento de su 

entrada a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, la respuesta por parte 

del presidente Adolfo Ruiz Cortines fue negativa. 37  Fue hasta que el presidente 

estadounidense Richard Nixon visitó Beijing que México apoyó la entrada de China a las 

Naciones Unidas, por lo que el 14 de febrero de 1972 México estableció oficialmente 

relaciones diplomáticas con China.38 

 

Una vez que China comenzó a abrirse hacia el exterior con la aplicación de reformas 

económicas impulsadas por Deng Xiaoping en 1979, la comunidad china comenzó a crecer. 

México también tuvo reformas estructurales internas y estimuló el comercio exterior 

promoviendo la llegada de extranjeros al país. Entre 1980 y 1990 la migración china a 

México aumentó considerablemente.39 

 

Las primeras oleadas de la diáspora que resultaron tras la apertura económica dieron lugar a 

un cambio en el rol de las comunidades inmigrantes chinas en los países de destino. En 

cuanto China desplazó a México como segundo abastecedor de importaciones de Estados 

Unidos en 200340 se dio lugar a un aumento del intercambio económico entre ambos países 

que tuvo como consecuencia un aumento de los flujos migratorios chinos. El país comenzó 

a revelarse como una tierra de oportunidades para las nuevas generaciones emigrantes. 

                                                 
36 González González, Esther. El fenómeno migratorio chino y su importancia para México. Centro de 
Estudios de Migración, 2004, p. 21. 
37 Ibid. 
38 Véase Chong, José Luis, Op. Cit., p. 136. 
39 Véase Gachúz Maya Juan Carlos, Op. Cit., p. 42. 
40 Dussel Peters, Enrique (Coord.). La relación México-China. Desempeño y propuestas para 2016- 2018. 
UDUAL, UNAM/CECHIMEX y Cámara de Comercio de México en China, México, p. 11. 
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El crecimiento de la economía china dio lugar a un nuevo perfil de migrante donde 

destacaban hombres de negocios o inversionistas, altamente educados o con calificaciones 

especializadas y que ahora llegan a México auspiciados por grandes empresas de origen 

chino o para establecer restaurantes y comercios de pequeñas mercancías de importación, 

pasaron a ser sectores importantes dentro del desempeño económico de las nuevas 

comunidades chinas.41 

 

Según algunas estimaciones, en la actualidad hay más de 30,000 chinos y descendientes de 

chinos en México. La mayoría de los chinos en México son originarios de la provincia de 

Cantón. La comunidad china contemporánea se concentra en regiones urbanas de gran 

densidad poblacional, puesto que entre las principales entidades de destino figuran las que 

cuentan con las tres áreas metropolitanas más pobladas del país: la Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey. 42 Siendo la mayoría de los migrantes de origen chino empleados 

y pequeños propietarios. 

1.2 Políticas migratorias en México dirigidas a la comunidad china 

 

Las políticas migratorias: 

 

“constituyen el conjunto de actos administrativos, medidas, acciones, leyes y 

también las omisiones institucionales llevadas a cabo por un Estado para regular la 

entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro de su 

territorio. Son herramientas esenciales para tratar los diferentes retos que conllevan 

las migraciones internacionales, las cuales han ido aumentando considerablemente 

desde hace poco más de dos décadas”.43  

 

                                                 
41 En el pasado, los migrantes chinos En el pasado, los migrantes chinos eran jornaleros, comerciantes, 
agricultores y pequeños propietarios. 
42 Véase Xu, Shicheng, Op. Cit., p. 12. 
43 Muñoz Bravo, Tomás Milton. Políticas migratorias en México y Venezuela: análisis de respuestas 
gubernamentales disímiles ante procesos de inmigración y emigración internacionales, Desafíos, 2016, 28(2), 
p. 336. [en línea] Dirección URL: http://dx.doi.org/10.12804/desafios28.2.2016.09 [consulta: 09 de abril de 
2018]. 

http://dx.doi.org/10.12804/desafios28.2.2016.09
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A lo largo de la historia de México la migración ha figurado como un tema sensible dentro 

de la gestión de políticas públicas en distintos rubros por lo que se han desarrollado 

diferentes normas para regular la materia migratoria, aunque algunas de ellas no han sido 

específicamente normas de migración, en ellas se han regulado diversos aspectos 

relacionados con dicha materia.  

 

En este sentido, el inicio de la regulación dirigida a la comunidad china data de 1899 a 

partir de la adopción del Tratado de amistad, comercio y navegación el cual contaba con 20 

artículos, de los cuales el artículo quinto, sexto y 12º se referían a los derechos los 

ciudadanos chinos señalando que eran completamente libres de desplazarse, viajar, residir y 

participar en el comercio en México. También estableció la cláusula de la nación más 

favorecida, el nombramiento de diplomáticos en ambos países.44 Sin embargo, México no 

permitió la libertad de transito a los barcos chinos y se adjudicó la capacidad jurídica para 

juzgar a los chinos que cometieran ilícitos en su territorio.45 

 

No obstante, durante el movimiento anti chino se violaron los derechos de los ciudadanos 

chinos residiendo en el país tras la matanza en Torreón, los partidarios de las campañas 

exigían la eliminación del Tratado de 1899, pero fue hasta 1921 que se logró su 

modificación prohibiendo la entrada de chinos salvo intelectuales y hombres de negocios46 

con la intención de preservar el empleo de los mexicanos. Las leyes promulgadas tuvieron 

gran influencia de los prejuicios y políticas estadounidenses, como el Chinese Exclusion 

Act, que trascendieron y contribuyeron a la creación un marco de referencia para legislar en 

contra de los chinos. 

 

En el estado de Sonora se aprobó el 13 de diciembre de 1923 la Ley 27 en la cual se 

establecía el confinamiento de la población china en barrios especiales o “barrios chinos” y 

la Ley 31 con la prohibición de matrimonios entre chinos y mexicanas. Dado que las 

autoridades habían promovido atraer la migración durante varios años existían políticas 

                                                 
44 Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretaría de relaciones exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. 
Convenciones y tratados. Imperio Chino, México, 1900, p. 459-463. 
45 Cinco Basurto, Mónica. Más allá de las fronteras: Los chinos en la Ciudad de México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, tesis de Licenciatura, 1999, p. 22. 
46 Véase Botton Beja, Flora, Op. Cit., p. 483. 
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migratorias que simultáneamente introducían fuertes regulaciones hacia ciertos grupos y 

algunas distinciones con evidentes matices raciales que favorecían a europeos blancos, 

occidentales y católicos.47  

 

La primera legislación en materia de migración tras la Revolución fue la Ley de Migración 

de 1926 la cual reflejaba las inquietudes del gobierno por la distinción de los flujos 

migratorios argumentando: 

 

“que servía para prevenir el peligro de una descomposición social, cultural y 

política, así como de una degeneración racial.”48 

 

Empero todas las prohibiciones habían comenzado años antes cuando la Secretaría de 

Gobernación comenzó a emitir “circulares confidenciales” en las que se precisaba a los 

agentes de migración y al servicio consular mexicano las características de las migraciones 

que eran deseadas y las que se despreciaban. Representando las aversiones del gobierno y 

permitiéndoles tener cierta discreción en la aplicación de reglas alejadas del escrutinio 

público.  

 

Por medio de decretos y circulares confidenciales continuó la instrucción de complementos 

a la legislación migratoria para restringir la entrada de mano de obra:  

 

“de origen sirio, libanés, armenio, palestino, árabe y turco. A estas nacionalidades, 

desde 1929 se agregaron la rusa, polaca y china, prohibiciones que fueron 

refrendadas anualmente hasta mediados de la siguiente década, cuando esas 

limitaciones quedaron normadas a través de una política de cuotas de ingreso por 

nacionalidad.”49 

 

Tras la Gran Depresión de 1929 y el número de deportaciones de trabajadores mexicanos 

en Estados Unidos, se agravó la política restrictiva. Como consecuencia, en abril de 1929, 

                                                 
47 Véase Yankelevich, Pablo, Op. Cit., p. 54. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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la Secretaría de Gobernación a través de la circular 37 prohibió “la entrada de inmigrantes 

trabajadores” exponiendo la aversión hacia distintas comunidades migrantes señalándolos 

como “razas indeseables”. 50 El 1 de octubre de 1933 mediante la circular 250 se prohibió 

el ingreso de las “razas negras, amarillas, malaya e hindú”.51  

 

Debido la Guerra de los Tong, en 1931 se castigó con base en el artículo 33 de la 

Constitución a la población china en el país que perteneciera a estos grupos que el gobierno 

consideraba como delictivos, además de formar parte de los actos de violencia fueron 

obligados a salir del país junto con sus familias por órdenes presidenciales.52 

 

En medio de la crisis económica, en agosto de 1931, se promulgó la Ley Federal del 

Trabajo que establecía en el artículo noveno que los trabajadores de toda empresa debían 

integrarse en un 90% por mano de obra mexicana. Esta norma estaba dirigida directamente 

a ciertos grupos y uno de ellos era claramente la migración china. Los nuevos reglamentos 

de orden laboral otorgaron más argumentos a los grupos en contra de los chinos, tolerando 

las expatriaciones ilegales de que fueron objeto un gran número de chinos. Los periódicos y 

publicaciones oficiales colaboraban y justificaban estas acciones:  

 

“El Nacional negaba estas expulsiones bajo el argumento de que ‘los chinos se 

marchan voluntariamente ya porque se rehúsan a acatar la Ley Federal del Trabajo 

si son propietarios, o porque han sido cesados por sus paisanos negociantes si son 

trabajadores’.”53 

 

Aunque no fue una normatividad migratoria, la Ley Federal del Trabajo tuvo un papel 

importante para limitar las posibilidades de los empresarios extranjeros que buscaban 

emplear a sus compatriotas.  

 

                                                 
50 Ibídem, p. 62. 
51 Ibídem, p. 64. 
52 Véase Chong, José Luis, Op. Cit., p.129. 
53 Véase Yankelevich, Pablo, Op. Cit., p. 66. 
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Adicionalmente en 1936 se creó la Ley General de Población, la cuál en el artículo 31 

prohibía a los extranjeros el ejercicio de profesiones liberales54; limitaba las actividades 

comerciales o industriales de los extranjeros en diferentes estados (Artículo 32).  El 

gobierno controlaba la distribución de los migrantes y podía establecer sus lugares de 

residencia (Artículo 7). En los artículos 84 y 87 prohibía por tiempo indefinido la entrada al 

país de migrantes trabajadores y el ingreso de migrantes para dedicarse a actividades 

comerciales exceptuando el comercio de exportación.55    

  

Algunas de estas leyes fueron derogadas en marzo de 1938 después del reparto agrario 

durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas ya que se reducía todavía más la 

posibilidad de tener tierras para los migrantes chinos forzándolos a emplearse en el 

comercio. Ahora bien, se mantuvo una idea de la preservación de la raza mestiza que 

condujo a la intolerancia hacia los extranjeros y se vio reflejado en las leyes de la época 

como lo expuso la Secretaría de Gobernación en un comunicado: 

 

“Primero: que la nacionalidad mexicana no está constituida por una raza pura, sino 

precisamente por un mestizaje que siendo mayoritario en absoluto da el tono de la 

nación y que por lo mismo debe ser fortalecido fomentando la mezcla de las razas 

existentes en México.Segundo: que consecuente con su idiosincracia mestiza, el 

Estado mexicano sigue una política de incorporación, absorción y asimilación de 

sus minorías raciales y tercero: que en consecuencia, no puede ser opuesto a la 

inmigración extranjera, como no lo es, Mi tiene prejuicios raciales, pero los 

inmigrados deben pertenecer a aquellas razas a las que el pueblo mexicano puede 

asimilar”.56 

 

Luego de cierto tiempo se decretó la Ley General de Población en 1974 la cual establecía 

que los extranjeros podían ingresar a México de manera regular a través de dos calidades: 

Inmigrante y No Inmigrante. Dichas calidades a su vez se subdividían en distintos tipos de 

                                                 
54  Son aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por 
el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico. 
55 Ibídem, p. 69. 
56 Yankelevich, Pablo. Inmigración y racismo: Contribuciones a la historia de los extranjeros en México,  
México, Colmex, 2015,  p. 224 
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acuerdo con la intención de ingreso. El artículo 42 establecía que los No Inmigrantes se 

subdvidían en: turista, transmigrante, visitante, consejero, aislado político, estudiante, 

visitante distinguido, visitante local y visitante provisional. 57 A su vez, en el artículo 48 las 

características de Inmigrante eran: rentista, inversionista, profesional, cargo de confianza, 

científico, técnico y familiar. 

 

Respecto a temas migratorios, la Ley era una mantato junto con otras normas:  

 

“a través de la Ley para Promover la Inversión México y Regular la Inversión 

Extranjera; y la Ley Sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y 

Explotación de Patentes y Marcas. Este marco dejaba en evidencia la visión del 

gobierno mexicano durante el periodo, de favorecer primordialmente la inmigración 

de extranjeros dispuestos a invertir en México, así como de científicos e 

investigadores dispuestos a colaborar con la transferencia tecnológica necesaria para 

modernizar la planta productiva nacional. […]  durante el sexenio de Carlos Salinas 

de Gortari de acuerdo con los nuevos intereses económicos del país a raíz de su 

inserción en el modelo de capitalismo neoliberal durante la década de los 80.”58 

 

Posteriormente, se levantaron las barreras a la diáspora china tras el establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre la RPC y México por lo que se instrumentaron políticas 

migratorias más formales. 

 

“En 1997, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la RPC firmaron un convenio de Supresión Recíproca de 

Visas para portadores de pasaportes diplomáticos y de servicios u oficiales. El resto 

de los visitantes de China continental que desearan ingresar a México requerían de 

visa.  

 

                                                 
57 Contreras, Jesús. Análisis transversal de la inmigración china en San Luis Potosí: causas, efectos y 
potencialidades, México, El Colegio de San Luis, tesis de Licenciatura, 2016, p. 46. 
58 Contreras, Jesús, Op. Cit., p. 158. 
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Sólo para turistas procedentes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, 

se cuenta con un acuerdo de Supresión Mutua de Requisito de Visas, que permite a 

turistas mexicanos y residentes de Hong Kong una estancia máxima de 90 días sin 

necesidad de visas, en los respectivos destinos.”59 

 

Tras un periodo de cierta inactividad legislativa en materia migratoria se aprobó la Ley de 

Migración en mayo de 2011 la cual reunía todas las normas existentes en materia 

migratoria derogando partes de la Ley General de Población en la que se establecía que los 

extranjeros podían ingresar a México de manera regular a través de dos calidades: 

Inmigrante y No Inmigrante. Después de la promulgación de la Ley de Migración se 

establecieron otras calidades migratorias, divididas en tres categorías principales: visitantes, 

residentes temporales y residentes permanentes (capítulo II, artículo 52)60 siendo el primer 

esfuerzo concreto para generar un marco legal para la migración en México. 

 

1.3 La migración china en la Ciudad de México 

 

En una urbe como la Ciudad de México tan inmensa y llena de historia, es imposible 

comprenderla sin tomar en cuenta el factor multicultural de la cual la comunidad china 

tiene un papel tan significativo e histórico. Los primeros registros que existen de migrantes 

chinos en la Ciudad de México son gracias a los datos de los Censos Mexicanos de 

Población sobre la población de origen chino en el país que datan del año 1885 en el cual se 

muestran sólo 43 personas en la capital, para 1910, el número había crecido a 1,482.61  

 

Un gran número de ellos llegaron a la capital puesto que tras el inicio de la Revolución 

Mexicana aumentaron los constantes acosos dirigidos hacia la comunidad china. En su 

mayoría provenientes de estados como Sonora o Sinaloa en donde los ataques y 

                                                 
59 González González, Esther, Op. Cit., p. 24. 
60 Contreras, Jesús, Op. Cit., p.158. 
61 Ham Chande, Roberto. La migración china hacia México a través del Registro Nacional de Extranjeros, 
María Ota Mishima (ed.), Destino México: un estudio de las migraciones asiáticas a México, siglos XIX y XX, 
México, Colmex, 1997, p. 181. 
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hostilidades eran más mordaces por las campañas Anti chinos, otros inmigraron a la ciudad 

por necesidades económicas o porque huían de la guerra civil en su país de origen.  

Figura 1 Porcentaje total de residentes chinos, 1895-1949 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ham Chande, Roberto. La migración china hacia México a través del 

Registro Nacional de Extranjeros, María Ota Mishima (ed.), Destino México: un estudio de las migraciones 

asiáticas a México, siglos XIX y XX, México, Colmex, 1997, p. 183. 
 

Como se puede apreciar en la Figura 1, la distribución de los migrantes por entidad 

federativa fue principalmente en áreas urbanas siendo la capital el primer lugar respecto al 

número de residentes registrados y con una notable diferencia en las entidades donde fue 

más vehemente el movimiento anti chino. 

 

De esta migración, a diferencia de la que había llegado en el siglo XIX, que llegaba para 

trabajar como jornalero y no contaban con ningún capital, muchos eran principalmente 

pequeños empresarios que abrieron restaurantes, lavanderías y panaderías. Además, 

contaban con el apoyo de familiares o compatriotas que ya estaban establecidos en la 

capital. En la década de 1920 se establecieron en el Centro Histórico y colonias antiguas de 
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la ciudad como Santa María la Ribera, algunos emprendedores abrieron restaurantes que 

fueron llamados “cafés de chinos" donde se servían comida china y mexicana, siendo el 

equivalente de las cafeterías estadounidenses que alcanzaron gran popularidad en la década 

de 1950. 

 

A pesar de la distancia, la comunidad en la Ciudad de México también fue perjudicada por 

los ataques en Sonora contra los chinos. Razón por la cual en el centro del país también se 

formaron grupos anti chinos como La Unión Nacionalista Mexicana en 1930 y en 1934 el 

Comité Pro Raza del Distrito Federal, ambas asociaciones perpetuaron las persecuciones y 

estigmatización contra los comerciantes chinos los que se les exigía bajo la amenaza de la 

deportación el pago de cuotas ilegales a cambio de no ser denunciados.62 

 

En la capital, el gobierno reprodujo los métodos utilizados en Sonora para perjudicar a los 

comercios chinos, un ejemplo de ello es el caso de las inspecciones de salubridad y como se 

introducían medidas más severas en contra de las lavanderías chinas que para esa época 

sumaban más de 60 y todas ellas con trabajadores chinos en su totalidad.63 Otra orden fue el 

establecimiento de una zona que limitara la presencia de la diáspora china. En 1950 ya 

había 1,014 personas de origen chino viviendo en el Distrito Federal.64 

 

De igual manera con el tiempo la persecución de la comunidad china en la capital fue 

desvaneciéndose al igual que en el resto del país, con las políticas del presidente Lázaro 

Cárdenas que fueron más amigables hacia la inmigración extranjera y embistieron las 

últimas manifestaciones de las organizaciones xenófobas. 65 

 

Sin embargo, la Ciudad de México siendo una gran metrópoli, siempre ha ofrecido más 

oportunidades económicas a los migrantes de cualquier lugar del mundo, además de 

mejores posibilidades de pasar desapercibidos. A pesar de que algunas de las políticas del 

                                                 
62 Ham, Ricardo. De la invitación al desalojo, discriminación contra la comunidad china, México, Samsara 
Editorial, Primera edición, 2013, p. 58. 
63 Ibid. 
64 Ham Chande, Roberto, Op. Cit., p. 181. 
65 Campos Rico, Ivonne Virginia. La Formación de la Comunidad China en México: políticas, migración, 
antichinismo y relaciones socioculturales, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2003, p. 172. 
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movimiento anti chino llegaron a la capital, ésta se mantuvo en muchas ocasiones en contra 

de ellas. Siendo tal vez el lugar menos peligroso para esta población.  

 

En 1949 con la apertura de Shanghai primer restaurante de comida china en la calle de 

Dolores muy cerca de la Alameda Central entre Independencia y Artículo 123 surgió el 

característico barrio chino de la Ciudad de México que a finales de la década de los 60 ya 

contaba con un par de tiendas y 4 restaurantes más. Estos establecimientos fueron un gran 

componente para el incremento de la migración china en la ciudad, ya que creaban nuevas 

fuentes de trabajo y permitían la llegada de cocineros o trabajadores, los dueños 

contrataban a sus paisanos ya que en algunos casos ellos eran los que tramitaban los 

permisos y les proporcionaban alojamiento. 

 

Respecto a la procedencia de los inmigrantes chinos en la Ciudad de México eran 

principalmente de la provincia de Guangdong y otras regiones del sur de China. Sin 

embargo, esta migración se fue diversificando y comenzaron a llegar de las ciudades de 

Shanghái y Beijing. Siendo ésta una diversificación notable comparada a la constante 

histórica de las regiones del sur. Una ola de migrantes chinos tiene como origen las 

políticas de apertura económica de China y México a finales de la década de los 80, las 

cuales favorecieron la llegada de 57 inversionistas chinos al país.66 Siendo estos comercios 

los que generaron una oportunidad para la llegada de nuevas oleadas de la diáspora. 

 

En nuestros días, la capital del país es sede de cerca de 500 empresas que ahora se 

especializan en la venta de bienes importados al mayoreo. Son una constante de los 

empresarios chinos en la Ciudad de México, aparte de esto existen compañías chinas que se 

especializan en manufacturas, telecomunicaciones, electrónica y autopartes.67 Además de 

las pequeñas empresas también han llegado grandes corporaciones para establecer sus 

oficinas centrales en la ciudad para comenzar a operar en el país. 

 

                                                 
66 Contreras, Jesús, Op. Cit., p. 56. 
67 Ham, Ricardo, Op. Cit., p. 60. 
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Según datos oficiales, en el periodo de 1999 a 2009 el 45% de la inversión china se 

estableció en la Ciudad de México. De los cuales: 

 

“el 95.3% de las empresas tiene como principal actividad el sector servicios, 

particularmente en restaurantes (25.6% del total encuestado), compraventa de 

artículos para el aseo del hogar y personal (21.9%) e importación de productos de 

bisutería (9%). El 75% de las empresas se encuentran en cuatro delegaciones del 

Distrito Federal: Cuauhtémoc (34.9%), Gustavo A. Madero (11.6%), Azcapotzalco 

(11.6%) y Miguel Hidalgo (9.3%).”68 

 

Con la liberalización económica que inició desde la mitad de los años 80 y la posterior 

crisis financiera, incrementó la entrada de productos extranjeros de bajo costo a México y 

esta situación fortaleció el comercio informal y una saturación de los productos que se 

importaban desde Asia, especialmente de China.69 

 

Debido a que la mano de obra y la materia prima es más barata que en México, las primeras 

importaciones chinas llegaron a zonas como el mercado de Tepito en los años 80, con un 

gran auge en la segunda mitad de los 90. Los comerciantes chinos traían directamente las 

mercancías, minimizando los intermediarios para la importación de productos directamente 

de las fábricas chinas.70 Creándose así un nuevo mercado para la comunidad migrante de 

China. 

 

En el sur de la ciudad por la calle de Coruña en la Colonia Viaducto se ha conformado un 

nuevo centro de intercambio cultural y comercial entre México y China, y a pesar de no 

tener la popularidad que tiene la calle de Dolores, ya es considerado como el nuevo barrio 

chino de la ciudad. En un espacio de unas pocas cuadras se encuentran alrededor de 8 

restaurantes, con el característico dim sum, algunas tiendas de productos y alimentos 

asiáticos e incluso un par de salones de belleza chinos. Se ha convertido en una nueva 

                                                 
68 Ibídem, p. 61. 
69 Omastová, Kristýna. Tepito y su transformación desde 1960 hasta el presente. Formas presentes de la 
cultura de la pobreza, Praga, Universidad Carolina, Tesis de Maestría, 2017, p. 57. 
70 Ibid. 
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opción para los migrantes más recientes ya que algunos connacionales han invertido en la 

compra de propiedades inmobiliarias de la zona, donde por lo general se alquila al creciente 

número de residentes y dueños de tiendas chinos del vecindario, dando una opción barata 

para inquilinos que comparten su idioma y cultura. 

 

Los migrantes de origen chino que viven en la capital son comerciantes, restauranteros, 

estudiantes, representantes de grandes empresas. Según el Censo de los registros 

administrativos del INM de extranjeros residentes en México, en 2009 la Ciudad de México 

contaba con alrededor de 10,247 chinos residentes de manera oficial. 71  Localizados 

principalmente en las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. En la 

actualidad, gracias a las numerosas inversiones chinas se ha establecido una base para una 

relación de amistad, de diálogo y de cooperación entre China y México. Durante la Cumbre 

de Alcaldes (CGLU) celebrada en noviembre de 2010, se firmó un memorando de 

entendimiento entre la Ciudad de México y la ciudad de Guangzhou, tercera ciudad de 

mayor importancia en China. En 2011, la delegación Cuauhtémoc firmó un convenio de 

cooperación con el distrito de Chaoyang, en Beijing. 72  Dichos acuerdos fortalecen las 

relaciones entre ambos países, siendo así la Ciudad de México un lugar predilecto para la 

llegada de migrantes chinos. 

 

Ahora bien, es necesario identificar cuáles son las razones por las que deciden abandonar su 

país de origen, ya que generalmente las comunidades chinas optan por países de renta más 

alta como Estados Unidos, Canadá o Australia y en este caso es interesante analizar por qué 

elegir un país en desarrollo como lo es México. En el siguiente capítulo se abordará uno de 

los muchos factores que definen su elección, que es la existencia de redes migrante. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71  Rodríguez Chávez, Ernesto; Cobo, Salvador. Extranjeros residentes en México: una aproximación 
cuantitativa con base en los registros administrativos del INM, México, Centro de Estudios Migratorios, 
Instituto Nacional de Migracion, 2012, p. 37. 
72 Ham, Ricardo, Op. Cit., p. 61. 
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Capítulo 2. Proceso migratorio y redes migrantes 

 

La migración es un fenómeno internacional complejo que modifica aspectos económicos, 

sociales y de seguridad que afectan la vida cotidiana en un mundo cada vez más 

interconectado. La presencia de los flujos migratorios, de bienes y de información entre los 

Estados aumenta las interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales ya que la 

existencia de migrantes permite que la interacción sea de manera natural y constante entre 

ellos.   

 

Para el estudio de los procesos migratorios no existe una teoría única, sino más bien un 

conjunto de postulados que buscan explicar este fenómeno desde enfoques distintos. Las 

primeras teorizaciones de la migración como la teoría neoclásica73; la teoría push and pull; 

la teoría del mercado dual74; la teoría del sistema mundial75, explican cómo se inicia la 

migración internacional y qué consecuencias sociales, culturales, económicas o políticas 

tiene en el país destino. 76  Existen otros enfoques que explican la perpetuación de la 

migración una vez que se inicia el proceso migratorio como la teoría de redes; la teoría de 

la causación acumulativa77; la teoría institucional78.   

 

La migración es un proceso muy diverso e interdisciplinario como para ser explicada en 

una sola teoría, es por ello que para efectos de esta investigación se utilizarán dos teorías 

para analizar la migración de chinos a México: la teoría del push and pull y la teoría de 

redes. La primera se denomina la teoría del push and pull que aparece por primera vez en 

"Las leyes de la migración" de Ernest Ravenstein a finales del siglo XIX.   

 

                                                 
73 Lewis, W.A. The Principles of Economic Planning: A Study Prepared for the Fabian Society. Allen & Unwin, 
London, 1952, p. 37. 
74 Piore, M.J. Birds of Passage: Migrant Labor Industrial Societies. Cambridge University Press. New York, 
1979, p. 24. 
75  Wallerstein, I. The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World 
Economy in the Sixteenth Century. Academic Press, New York. 1974. 
76Thieme, Susan. Social Networks and Migration: Far West Nepalese Labour Migrants in Delhi. Münster, 
2006, p. 36. 
77 Blanco, Cristina. Las migraciones contemporáneas. Ciencias Sociales, Alianza editorial. Madrid. 2000. 
78 Massey, Douglas S. et al. Worlds in motion. Understanding International Migration at the End of the 
Millennium, Clarendon Press. Oxford. 1998. 
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Ravenstein considera que migrar es una decisión racional individual, basada en el calculo 

de costos y beneficios de esta acción. Los factores económicos en el lugar de origen operan 

como fuerzas de empuje que, en combinación con factores de atracción en el destino 

explican los flujos migratorios. 79  También considera que la causa principal de las 

migraciones son las desigualdades económicas entre los países de origen y los de destino. 

Factores como las diferencias en niveles de renta y oportunidades de empleo, además de la 

demanda estructural en las economías tanto para los trabajadores altamente calificados 

como para los menos calificados que: 

 

 “tiene su origen en procesos de desarrollo económico y de transformación política 

en el contexto de una economía de mercado en proceso de globalización”.80 

 

El análisis de la migración también requiere que atendamos factores como las motivaciones 

para la migración al considerar como la relación entre dos puntos (origen y destino). Los 

factores de expulsión existen en el punto de origen y actúan para desencadenar la 

emigración; estos incluyen la falta de oportunidades económicas, persecución religiosa o 

política, condiciones ambientales peligrosas, etc. Los factores de atracción existen en el 

país de acogida e incluyen la disponibilidad de trabajos, la libertad religiosa o política y la 

percepción de un entorno que es  notablemente mejor que el lugar de origen.  

 

El push and pull son complementarios, es decir, la migración solo puede ocurrir si la razón 

para emigrar (push) se remedia por el pull correspondiente en un destino disponible. En el 

contexto de la migración laboral, los factores de expulsión pueden incluir conflicto, sequía, 

hambruna pero a menudo se caracterizan por la falta de oportunidades de empleo en los 

países de origen, y los factores de atracción son las oportunidades económicas que se 

presentan en los países receptores. 

 

                                                 
79 Cuamea Velázquez, Felipe. Approaches to the study of international migration: a review, Estudios 
Fronterizos, vol. 1, núm. 1, 2000, p. 138. 
80 Cachón Rodríguez, Lorenzo. Inmigración y segmentación de los mercados de trabajo en España, España, 
Fundación Centro de Estudios Andaluces, Serie Sociología, 2003, p. 1. 
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Los flujos migratorios alrededor del mundo son altamente selectivos, las personas 

simplemente no miran el mundo y deciden arbitrariamente dónde les gustaría reubicarse, 

por esta razón los factores push and pull le dan herramientas al migrante para comparar y 

saber qué decisión tomar. Esencialmente los individuos que eligen migrar hacen una gran 

inversión en los costos del viaje y la forma de sustento en la sociedad de acogida mientras 

consiguen trabajo, el aprender un nuevo idioma, adaptarse al nuevo mercado laboral, y el 

lidiar con la separación de sus relaciones afectivas en su país de origen.81 

 

Para este estudio es necesario identificar, en primer lugar, la naturaleza de la expulsión, 

determinar cuáles son las razones por las que las personas deciden abandonar su país es 

importante ya que estos motivos son los que obligan al individuo a moverse 

voluntariamente.  

 

2.1 Factores históricos de expulsión en China 

 

Aunque los chinos han migrado durante siglos, la emigración a gran escala es un producto 

de la historia moderna de China. Las migraciones en el pasado fueron en gran medida 

inducidas por la guerra, la depuración política, la privación económica, la colonización y el 

tráfico de personas. A partir del siglo XIX comenzó la gran diáspora china.  

 

Históricamente la expulsión de la población china fue producto de una serie de 

acontecimientos que resultaron de condiciones políticas inestables que prevalecieron en 

China durante y después de las Guerras del Opio de 1839-1842 y 1856-1864 donde se 

enfrentaron chinos contra británicos en la búsqueda de la apertura comercial. China, 

incapaz de resistir las armas modernas, fue derrotada y obligada a firmar el Tratado de 

Nanjing en 1842, el cual establecía que los puertos de Guangzhou, Jinmen, Fuzhou, 

                                                 
81 Micolta León, Amparo. Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales, 
Revista del Departamento de Trabajo Social, No. 7, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias 
Humanas, 2005, p. 68. 



38 
 

Ningbo, y Shanghai deberían estar abiertos al comercio y la residencia británica; además, 

Hong Kong fue cedido a los británicos.82  

 

Más adelante la situación se agravó con la Rebelión de Taiping (1850-64), una guerra civil 

masiva que contribuyó tremendamente a aumentar la miseria del pueblo chino, dejando un 

estimado de 20 millones de muertos de guerra, hambruna y enfermedades en todo el país.  

Aunado al despotismo de la dinastía Qing, que provocó levantamientos de campesinos y 

artesanos en contra de la opresión que padecían, se originó un alto porcentaje de 

emigración.83  

 

Los emigrantes chinos fueron principalmente campesinos de las provincias de Guangdong 

y Fujian, que salieron al extranjero con fines de empleo, tomando trabajos como jornaleros, 

comerciantes y agricultores.84 Muchas colonias europeas carecían de mano de obra, razón 

por la que el Imperio Qing se vio obligado a permitir que sus súbditos trabajaran en el 

extranjero bajo los poderes coloniales.  

 

A medida que la dinastía Qing perdía poder, la gente decidió emigrar a países en América, 

Europa y Oceanía. Después de la Rebelión Taiping, la emigración china se vio impulsada 

por tres eventos principales: La Guerra sino-japonesa (1894-1895) que tuvo como resultado 

la derrota de la dinastía Qing que perdió su prestigio en la península coreana85; La rebelión 

de los Boxers (1900) en la provincia de Shantung con el apoyo del imperio Qing fue la 

respuesta de los chinos a la presencia de extranjeros en el país, pero fue sofocado por 

potencias europeas y los Estados Unidos86; otra de las causas fue la caída definitiva de la 

dinastía Qing en 1912 debido a las pésimas condiciones internas del país, el descrédito de la 

corte ante sus constantes concesiones a las potencias occidentales y las escasas esperanzas 

                                                 
82 Santander Oliván, Mario. Occidente y la caída de la dinastía Qing: del Imperio a la República de China, 
Gerónimo de Uztariz, No. 25, 2009, p. 29. 
83 Cheng, Lucie. Labor Immigration Under Capitalism: Asian Workers in the United States Before World War 
II, University of California Press, 1984, p. 214. 
84 Ding, Sheng. Chinese Soft Power and Public Diplomacy: An Analysis of China’s New Diaspora Engagement 
Policies in the Xi Era, The East Asia Institute, Working Paper No. 43, 2014, p. 2. 
85 Véase Santander Oliván, Mario, Op. Cit., p. 35. 
86 Ibídem, p. 38. 
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de una mejora de la situación a corto plazo provocaron un descontento social en amplias 

capas de la sociedad china.87  

 

El continuo caos en China duró hasta 1949 cuando el partido comunista de Mao Zedong se 

hizo con el poder del país. Después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un nuevo 

gobierno chino. Durante las primeras décadas de su establecimiento, la nueva República 

Popular China era políticamente y económicamente inestable. Tal inestabilidad fue un 

catalizador para que muchos dejaran su tierra natal.  

 

En 1958 el gobierno chino promovió una campaña económica y social dirigida por el 

presidente Mao, su objetivo era transformar rápidamente el país de una economía agraria en 

una sociedad socialista a través de la rápida industrialización y colectivización de la 

agricultura bajo el nombre del Gran Salto Adelante. Este tipo de medidas tuvo graves 

resultados, se calcula que poco más de 36 millones de chinos murieron de hambre en los 

años entre 1958 y 1962. 88 

 

Conocida como la Gran Hambruna, durante este periodo el hambre generalizada en 

Guangdong y otras regiones del país impulsó a muchas personas a migrar a otros países 

para poder juntar dinero que era enviado a China y mejorar las condiciones de vida de sus 

parientes.89 Como resultado de las duras condiciones económicas y políticas, la gente del 

sur de China se encontró en una absoluta miseria y estaba dispuesta a probar suerte en 

cualquier lugar, incluso en los países remotos de América Latina.  

 

Sin embargo, en el periodo comprendido entre 1950 y 1978, de manera oficial se observa 

una migración restringida o controlada desde el propio gobierno chino. Este control en las 

políticas de migración se intensificó desde 1966 con el inicio de la Revolución Cultural 

cuando se prohibieron las salidas al extranjero.  90  Excluyendo las migraciones a Hong 

                                                 
87 Ibídem, p. 40. 
88 Yang, Jisheng. Tombstone: The Great Chinese Famine, 1958-1962, Farrar, Straus and Giroux, 2010, p. 430. 
89 Zhao, Z; Reimondos, A. The Demography of China’s 1958-61 Great Famine: A Closer Examination, 
Population (English Edition) Vol. 67, No. 2, Abril-Junio, 2002, p. 283. 
90 Skeldon, Ronald. Migration from China, Journal of International Affairs, No. 2, Vol. 49, Invierno, 1996, p. 
336. 
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Kong, los movimientos desde China durante este período tendieron a restringirse a los 

países del bloque socialista para la promoción de los lazos entre ellos. Además de proyectos 

de ayuda externa en la década de 1950, cuando el gobierno chino envió personal a más de 

50 países en desarrollo, conocida como laowu shuchu. Es una práctica que todavía se lleva 

a cabo en la actualidad, mediante la cual las empresas organizan la mano de obra y la 

envían al extranjero en equipos para llevar a cabo proyectos subcontratados o de manera 

individual.91 

 

A partir de finales de la década de 1970, el líder político chino Deng Xiaoping comenzó a 

liderar el período de reforma y apertura posterior a Mao, fue responsable del aumento de la 

actividad económica de China. Deng Xiaoping dirigió los esfuerzos de una reforma para 

descentralizar el poder, dinamizar la economía, fomentar el crecimiento industrial y la 

competencia en el mercado, alentar a las industrias de consumo y facilitar la inversión 

extranjera en el país.92 

 

Con la liberalización de la economía, también se suavizaron las políticas de migración que 

tuvo como resultado un enorme aumento en la emigración y se reconfiguró la relación del 

gobierno con los ciudadanos chinos en el extranjero. Antes de los años ochenta, el Estado 

chino se construyó sobre la base de la inmovilidad las personas no se podían desplazar ni 

interna ni internacionalmente. 

 

El año 1986 se destaca como un año histórico, marcando el comienzo de tres grandes 

cambios de política en China. Primeramente, los empleos bajo contrato reemplazaron los 

puestos de trabajo de por vida. Por un lado, esto creó un mercado laboral abierto en el que 

era normal que las personas buscaran y abandonaran empleos. Debido a que estos cambios 

en la política migratoria de China sucedieron al mismo tiempo que el gobierno estableció 

Zonas Económicas Especiales en Shantou, Shenzhen, Zhuhai, Xiamen y en la isla de 

Hainan, esto contribuyó directamente al aumento de la migración laboral, tanto 

                                                 
91 Ibid. 
92 Xiang, Biao. Emigration Trends and Policies in China: Movement of the Wealthy and Highly Skilled. 
Washington, DC: Migration Policy Institute, 2016, p. 9. 
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internamente a las zonas costeras como a nivel internacional incrementándose a fines de la 

década de 1990, especialmente desde la región nororiental del país.93 

 

En segundo lugar, las tarjetas de identificación nacionales se introdujeron por primera vez 

en 1986 como herramienta para garantizar el control social, y en particular para luchar 

contra la delincuencia, pero facilitó involuntariamente un nivel de libertad de movilidad sin 

precedentes. Las tarjetas de identificación permitieron a todos los ciudadanos chinos 

solicitar pasaportes y otros documentos, abrir cuentas bancarias y realizar transferencias de 

dinero, comprar boletos de avión y firmar contratos legales de manera independiente, todas 

acciones indispensables para buscar oportunidades en el extranjero.94 

 

Posteriormente, a partir de 1986, cualquier persona china podría por primera vez solicitar 

un pasaporte "privado", en lugar de un pasaporte "público ordinario". El procedimiento de 

solicitud también se simplificó considerablemente. La Ley de Pasaportes (vigente a partir 

de enero de 2007) consagró el derecho legal de los ciudadanos a poseer un pasaporte.95 

 

Esta serie de cambios en las políticas también facilitaron una mayor migración de 

estudiantes desde China desde la década de 1980, en una señal de la apertura del país 

después de la Revolución Cultural de 1966-76. 96 Estudiar en el extranjero no era algo que 

la mayoría de los chinos durante la Revolución Cultural considerara.  

 

Luego, a fines de la década de 1970, el Ministerio de Educación, impulsado por Deng 

Xiaoping, comenzó a enviar investigadores a Occidente para continuar sus estudios. En 

1981, el Consejo de Estado reconoció por primera vez el estudio autofinanciado en el 

                                                 
93 Ibídem, p. 10. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 La Revolución Cultural fue la última campaña liderada por Mao Zedong para purificar al partido comunista 
de China. En 1981, el Partido Comunista reformó la historia oficial y reprobó a esa revolución a manera de 
un hecho negativo y agravante para China. 
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extranjero, es decir, viajar al extranjero para estudiar sin el patrocinio del Estado, como un 

medio legítimo para salir de China.97 

 

Otra ola de migración china surgió tras las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989. 

También cientos de miles de chinos de Hong Kong migraron a Occidente por temor a la 

inminente entrega de la isla a Beijing en 1997. Sin confianza en el gobierno comunista de la 

República Popular China, mucha gente altamente educada de Hong Kong optó por irse.98 

 

En 1992, se introdujo formalmente la categoría de "empleo individual en el extranjero" 

como una nueva forma de cooperación laboral internacional. Esto indica que cualquier 

individuo, incluido uno sin un empleo formal o con contrato, podría buscar empleos en el 

extranjero a través de empresas comerciales, sin la necesidad del respaldo de una empresa 

para hacerlo.  

 

Más adelante, en 2002 la privatización de la regulación estatal sobre las agencias de 

migración fue otra medida crucial. Con este cambio, la responsabilidad de la emigración 

laboral recae en los empleadores y las personas en el extranjero en lugar del Estado chino. 

Esto terminó con el monopolio estatal sobre las emigraciones laborales y permitió a las 

empresas privadas solicitar una licencia especial para facilitar la contratación internacional 

de mano de obra. En la actualidad existen cuatro tipos de agencias comerciales: educación 

en el extranjero, emigración laboral, emigración general y turismo internacional.99 

 

Actualmente, el gobierno chino ha desligado la emigración de la política. La emigración es 

vista como una cuestión de derecho individual de los ciudadanos y el gobierno ha 

anunciado, al menos discursivamente, que la salida y la gestión de entrada debe ser un área 

                                                 
97 Zweig, David; Changgui, Chen. China’s Brain Drain to the United States: Views of Overseas Chinese 
Students and Scholars in the 1990s, Berkeley, CA: China Research Monograph, Institute of East Asian Studies, 
University of California, Berkeley, 1995, p. 19. 
98 Chang, Ko Ling. Chinese Migration and Families-At-Risk. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2015, 
p. 4. 
99 Biao, Xiang. Predatory Princes and Princely Peddlers: The State and International Labour Migration 
Intermediaries in China, Pacific Affairs, Vol. 85, No. 1, 2012, p. 48. 
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de servicio en lugar de control. Esto ha otorgado a los ciudadanos chinos una libertad sin 

precedentes de migración internacional.  

 

En definitiva, son diversas las razones por las que los chinos deciden emigrar. Los factores 

de expulsión se han visto determinados con el tiempo a medida que la sociedad y la 

complejidad de los motivos para salir del país van cambiado. 

 

2.2 Factores de atracción de migrantes  

 

Mientras que los factores anteriores generalmente son los que impulsan la salida de los 

migrantes de sus países de origen, los factores de atracción son habitualmente los que les 

permiten decidir a dónde llegan estas personas. Los aspectos positivos de algunos países 

receptores sirven para atraer a más inmigrantes que otros.  

 

La diáspora china se ha dispersado por todo el mundo y con el tiempo las razones por las 

cuales deciden ir a un lugar han variado, los factores de atracción que incentivan a los 

inmigrantes a los países receptores son muy diferentes en cada país y cambia en diferentes 

periodos. En el siglo XIX inició un proceso de desplazamiento de la población china hacia 

el exterior en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Es así que, después de las 

Guerras del Opio, bajo la modalidad de trabajadores por contrato, se produjo la primera ola 

migratoria del siglo XIX, dando lugar al tráfico de personas por parte de ingleses. En sus 

inicios este procedimiento fue ilegal, posteriormente con el tratado entre Beijing, Francia e 

Inglaterra en 1860 este se realizó de manera lícita. 100 

 

Debido a la exitencia de distintas rutas ya establecidas por los ingleses, los migrantes 

chinos se pudieron desplazar a diversas latitudes. Particularmente, había una ruta que tenía 

como escala las islas de Hawai y de ahí se dividía en dos, una hacia Vancouver y la otra a 

San Francisco, esta última fue la ruta que utilizaron los chinos que arribaron al Norte de 

México. El conocimiento de esta vía coincidió con el llamado Gold Rush en California, el  

                                                 
100 Alarcón, Arturo. Migración y empresarios chinos en Mazatlán. Desde su arribo a mediados del siglo XIX 
hasta su expulsión en la década de 1930, Ra Ximhai, Vol. 10, No. 2,  Julio-Diciembre, 2014, p. 92. 
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descubrimiento de oro de 1848, que fue un gran atractivo para la población china ya que 

debido a la necesidad de mano de obra barata se contraron como trabajadores en las minas 

y en labores agrícolas. 101  

 

En la década de 1850, la gran mayoría se mudó a América del Norte y Australia, mientras 

que, a partir de la década de 1870 en adelante, Singapur y Malasia surgieron como los 

principales destinos. Este cambio en el país destino fue provocado por dos procesos 

concurrentes. Primero, las políticas de exclusión que se erigieron progresivamente 

alrededor de los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, políticas 

específicamente diseñadas para mantener alejados a los asiáticos. En segundo lugar, las 

colonias del sudeste asiático, principalmente las británicas, buscaban mano de obra para 

desarrollar las economías de los territorios. 

 

Después de que la fiebre del oro terminó, muchos inmigrantes chinos en Estados Unidos 

también participaron en la construcción de los ferrocarriles Southern y Central Pacific en la 

década de 1860.102 Las compañías ferroviarias contrataron a muchos inmigrantes chinos. A 

los trabajadores chinos se les pagaba menos que a los trabajadores blancos. También 

recibieron los trabajos más peligrosos y las horas de trabajo más largas. A pesar de ello, los 

trabajadores chinos ganaban mucho más dinero. En China un hombre podía ganar desde 3 a 

5 dólares por mes, mientras que en Estados Unidos podía ganar hasta 30 dólares por mes 

trabajando para las compañías ferroviarias.103 

 

La gran mayoría de los migrantes no sólo se involucraron en la extracción de oro, también 

abrieron tiendas, desarrollaron distintos oficios y no todos llegaron a los destinos más 

lejanos, pero los que regresaron a su país de origen en los primeros períodos contribuyeron 

a difundir información sobre un mundo más allá de los confines de las ciudades y pueblos 

chinos.  Algunos abandonaron China como migrantes libres, muchos más quedaron como 

trabajadores contratados o contratados inscritos directamente por gobiernos o reclutadores 

                                                 
101 Ibídem, p. 91. 
102 Arrington, Leonard J. The Transcontinental Railroad and the development of the West, Utah historical 
quarterly, Vol. 37, No. 1, 1969, p. 4. 
103 Kraus, George. Chinese laborers and the construction of the Central Pacific, Utah historical quarterly, Vol. 
37, No. 1, 1969, p. 46. 
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de mano de obra. Aunque otros se quedaron en el sistema de crédito donde se cubrían  sus 

gastos y se esperaba que pagasen sus deudas luego de llegar a su destino. 104 

 

La gran mayoría de los inmigrantes eran hombres que esperaban regresar a casa con sus 

familias o casarse después de su tiempo en el extranjero pero muchos murieron fuera de 

China o quedaron atrapados en los países porque nunca lograron pagar sus deudas.105 No 

obstante, hubo chinos que sí se establecieron en el extranjero, particularmente en donde las 

mujeres también migraron, o se les permitió hacerlo. Por lo tanto, se constituyeron  

comunidades extranjeras grandes y bastante estables que les permitían a los ciudadanos 

chinos emigrar a otros países para reunirse con sus familiares. 

 

La mayoría de los inmigrantes chinos a finales del siglo XX fueron producto del 

crecimiento resultante del nuevo orden económico que no solo alteró el tejido social de 

China sino que junto con el desarrollo de un nuevo régimen de movilidad apoyó las 

ambiciosas reformas económicas del gobierno al permitir varias formas de exportación de 

mano de obra a otros países. 

 

Las naciones occidentales también promovieron una migración más libre desde China en 

esta época. En 1979, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, pidió al primer 

ministro de China que liberalizara su política de inmigración.106 Con la liberalización de las 

normas de salida de China durante la era de reforma y apertura de China, muchos migrantes 

chinos viajaron solos a Estados Unidos, América Latina y el Caribe para trabajar o 

establecer negocios.107 Esta migración independiente se centró en el sector de servicios y 

pareció encajar con las comunidades chinas existentes en América Latina facilitando su 

establecimiento. 

 

                                                 
104 McKeown, Adam. Conceptualizing Chinese Diasporas, 1842 to 1949, The Journal of Asian Studies, Vol. 58, 
No. 2, 1999, pp. 317. 
105 Ibídem, p. 318. 
106 Mazza, Jacqueline. Chinese Migration to Latin America and the Caribbean, The Inter-American Dialogue, 
2016, p. 5. 
107 Ibídem, p. 6. 
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A comienzos del siglo XXI, la migración china se ha convertido en una parte central de los 

flujos migratorios globales que han surgido en respuesta a los cambios de política 

tecnológica, económica y de inmigración en las sociedades occidentales. La información 

sobre las causas del crecimiento de inmigrantes chinos es limitada, pero las encuestas y 

entrevistas a ciudadanos chinos apuntan hacia posibles motivaciones, las principales 

razones de la migración contemporánea son: la reunificación familiar; los estudios 

universitarios, con graduados a menudo trabajando en los países de acogida; y el desarrollo 

económico, que implica la exportación de personal calificado del gobierno. 108 

 

Además, es necesario mencionar que las migraciones crean redes que luego alimentan las 

mismas migraciones que las produjeron. Por lo tanto, cualesquiera que sean las condiciones 

políticas, económicas o sociales que inicialmente hayan causado la migración, los factores 

de expulsión y atracción originarios, con el tiempo el proceso migratorio se vuelve 

progesivamente independiente de las condiciones causales originales. Justamente, las 

razones para migrar se transforman y en algunos casos la formación de la red migrante es el 

factor de atracción principal. 

 

Como hemos visto, por lo general el migrante se traslada hacia aquellas áreas donde 

predominan los factores positivos y la apreciación de estos aumenta cuando las 

disparidades son significativas entre las regiones implicadas. El modelo push and pull 

destaca las motivaciones personales de los migrantes que, tras una evaluación de los costos 

y beneficios que supone la migración, optarán por la alternativa más ventajosa. 

 

Sin embargo, este modelo push and pull no explica, por qué los migrantes eligen unos 

destinos y no otros, y no tiene en cuenta que las migraciones no son individuales, sino 

sociales. La migración tiende a realizarse dentro de corrientes definidas como consecuencia 

de que las oportunidades por lo general están fuertemente localizadas por redes establecidas 

por los mismos migrantes a continuación analizaremos la importancia de estas relaciones.   

 

 

                                                 
108 Véase Chang, Ko Ling, Op. Cit., p.5. 
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2.3 El proceso y la relevancia de la formación de redes migratorias 

 

La migración es siempre un proceso social altamente interactivo. Partiendo de 

consideraciones sobre si uno realmente desea trasladar su lugar de residencia de forma 

permanente o temporal, a la decisión real sobre la forma de migración, el destino y la ruta a 

seguir, hasta oportunidades para integrarse en el lugar destino, el conocimiento de otras 

personas y las posibilidades que ofrecen para hacer contactos siempre juegan un papel 

importante. 

 

Como marco de referencia, además del modelo push and pull, utilizaremos la teoría de 

redes de forma complementaria. Esta afirma que los migrantes forman parte de una serie de 

redes sociales tanto en la comunidad de origen como en la de destino y estas influyen en la 

decisión de retornar o permanecer. La existencia de lazos facilita la posibilidad de emigrar 

ya que les permite reducir los costos, elevar los beneficios y mitigar los riesgos del 

desplazamiento e incluso aseguran una forma de colaboración que las personas pueden 

utilizar para tener vía a un empleo en el exterior.109 

 

Aunque es cierto que existen casos de algunas personas organizan su reubicación por su 

cuenta y sin ninguna ayuda de las redes de migración. Estos son migrantes sin asistencia.110 

Como consecuencia más personas migran una vez que las redes se han formado, estas redes 

organizan su salida, viaje y asentamiento en el extranjero. Por esta razón, la red emerge 

como un actor primordial en el proceso de migración. 

 

Pero el simple hecho de ser parte de una red migrante no suele ser suficiente para hacer 

realidad la migración. Uno también debe tener capital social.  El capital social se refiere a 

los recursos reales o potenciales que posibilitan la cooperación entre dos partes dentro de 

los vínculos sociales de un migrante.111 Por lo tanto además de capital social, podemos 

                                                 
109 Véase Micolta León, Amparo, Op. Cit., p. 72. 
110 Light, Ivan, et al. Migration networks and immigrant entrepreneurship, UCLA, Volume V. 1989-90 - 
California Immigrants in World Perspective: The Conference Papers, April 1990, p. 2. 
111 Martínez Veiga, Ubaldo. Teorías sobre las migraciones, Cuadernos de la Asociación para el estudio de los 
exilios y migraciones ibéricos contemporáneos, España, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
2000, p. 21. 
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añadir que la información no sólo es esencial para facilitar aún más la migración, pero las 

nuevas ideas y la exposición a nuevos estilos de vida transmitidos por los migrantes 

anteriores también consiguen aumentar las aspiraciones a migrar.  

 

Y es precisamente la inserción de las personas en las redes lo que ayuda a explicar el 

carácter duradero de las corrientes migratorias.112 Las redes sociales proporcionan los tipos 

de conexiones necesarias para hacer posible la migración. Dentro de la teoría de redes, se 

entiende que los primeros migrantes en cualquier país destino incurren en los mayores 

costos de migración, ellos envían a sus países no solo remesas, sino también información 

sobre su experiencia al migrar que ayuda a los migrantes potenciales para tomar su decisión 

e incluso ayudarlos a su llegada al país de destino.  

 

Cada migración subsiguiente tiene costos más bajos porque las personas se benefician de la 

estructura establecida en la sociedad receptora por sus predecesores.113 Por esta razón, la 

mayoría de los migrantes potenciales buscan minimizar sus riesgos cuando se mudan y 

consideran lugares donde conocen a otras personas u organizaciones que pueden ayudarlos 

a realizar el viaje y establecerse más fácilmente. 

 

Los migrantes al llegar al país destino son especialmente vulnerables a los problemas de 

información que les impiden participar plenamente en el mercado laboral. Por ejemplo, los 

posibles empleadores no contratarán migrantes porque no conocen sus capacidades 

laborales. Los bancos no prestarán a los migrantes porque no pueden proporcionar 

seguridad y aún no se han establecido de manera formal en el país. Con estas condiciones, 

los migrantes aprovechan los lazos sociales preexistentes para formar redes de migrantes 

que les permiten superar estas restricciones para su integración. 

 

Estas redes vinculan a migrantes potenciales en los países de origen con otras en el país 

destino. Además, proporcionan información esencial sobre la creación de empresas, los 

insumos económicos necesarios, los problemas encontrados y los requisitos laborales. 

                                                 
112 Véase Micolta León, Amparo, Op. Cit., p. 72. 
113 Massey, Douglas S., et al. Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population and 
Development Review 19, no. 3, 1993, p. 449. 
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También vinculan a empleadores y empleados potenciales a través de vínculos personales. 

Las empresas utilizan ampliamente los lazos familiares y a menudo dependen de la 

participación de la comunicación dentro de las redes para la operación de las empresas 

familiares. 

 

La familia es a menudo la más fuerte y eficaz red de apoyo emocional, social y económico 

para las personas que realizan el ajuste a una cultura desconocida y un nuevo marco social. 

Todos los elementos ya mencionados dejan ver a las redes como dinamizadoras del proceso 

migratorio, que involucra no sólo a los individuos sino a las familias como unidades 

migratorias, con el despliegue de una serie de estrategias que gestionan el proceso.114 Por 

esta razón la migración esta inmersa en un conjunto de vínculos que advierten la presencia 

de redes de manera intrínseca.115 

 

Los posibles migrantes intentan utilizar sus contactos existentes y recién formados con 

otras personas que tienen conocimiento y recursos significativos para la migración y 

promover sus propios planes de migrar. Típicamente se han definido las redes de migrantes 

como vínculos interpersonales que vinculan no solo a parientes y amigos, sino también a 

conocidos o personas en instituciones y organizaciones, miembros de la comunidad en sus 

lugares de origen y destino. En general, todas las conexiones sociales de un migrante con 

alguien que posee conocimiento relevante para la migración se denomina red migratoria.116 

 

Muchos migrantes tienen relaciones que les ayudan a migrar, conseguir empleos o 

adaptarse a la sociedad en el país de destino de otras maneras. Desde las instituciones como 

universidades, organizaciones de la diáspora, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, agencias de empleo privadas, corporaciones, organizaciones religiosas y 

culturales, etc. O algunos vínculos reflejan relaciones aún más complejas en las que se 

combinan las relaciones interpersonales y organizacionales. 

                                                 
114 Boyd, Monica. Family and Personal Networks in International Migration: Recent Developments and New 
Agendas, The International Migration Review Vol. 23, No. 3, Special Silver Anniversary Issue: International 
Migration an Assessment for the 90's, 1989, p. 643. 
115 Ibídem, p. 642. 
116 Garip, Filiz; Asad L. Asad. Migrant Networks, Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An 
Interdisciplinary, 2015, p. 3.  
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Dentro de las redes migratorias existe una llamada "industria de la migración" conformada 

por una serie de estructuras intermediarias autosustentables creadas o fortalecidas en gran 

medida por los propios procesos de migración.117  

 

La red de intermediarios incluye agentes de viajes, abogados, reclutadores de mano de obra, 

intérpretes, agentes inmobiliarios, al igual que contrabandistas de personas y traficantes. 

Todos estos actores tienen un interés en la continuación de la migración y encuentran en la 

facilitación de ella un negocio importante. El papel de las redes para la reducción de costos, 

riesgos y otros factores intermedios hace que la migración, una vez puesta en marcha, sea 

notoriamente difícil de controlar para los gobiernos e imposible de frenar por completo. 

 

Las redes de migrantes vinculan a las familias y las comunidades en el espacio receptor y 

de origen, lo que da como resultado una estructuración geográfica bastante ordenada y la 

agrupación de los flujos migratorios.118 El inmigrante también establece nuevas relaciones 

sociales y familiares en la sociedad receptora que en su momento valuará junto a las que 

dejó en su nación.  

 

Algunos factores determinantes para que la migración se convierta en definitiva son el 

casarse y tener hijos, mientras que el tener una familia en el país de origen podría ser un 

elemento que presione el retorno.119 Las relaciones que se establecen desempeñan un papel 

significativo en la satisfacción de las necesidades a largo plazo de los migrantes, y les 

ayuda a adaptarse al país de reasentamiento e integrarse en él. 

 

También, las redes promueven la independencia de los flujos migratorios. Una vez que las 

conexiones de esta red alcanzan cierto nivel de cohesión, equivalen a una estructura social 

                                                 
117 Hein de Haas, Migration System Formation and Decline A theoretical inquiry into the self-perpetuating 
and self-undermining dynamics of migration processes, International Migration Institute, Working Papers, 
Paper 19, 2009, p. 6. 
118 Hein de Haas, The Internal Dynamics of Migration Processes: A Theoretical Inquiry, Journal of Ethnic and 
Migration Studies, Journal of Ethnic and Migration Studies, Volume 36, Issue 10, 2010, p. 1593. 
119 Véase Micolta León, Amparo, Op. Cit., p. 73. 
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autónoma que respalda la inmigración.120 Gracias al soporte que provee con la reducción de 

los costos sociales, económicos y emocionales de la inmigración. Es decir, los migrantes al 

ser respaldados por la red tienen una ayuda importante en el lugar de destino que les 

permite llevar a cabo un ajuste personal y emocional satisfactorio en una situación difícil de 

exclusión social y diferencias culturales. Estos beneficios facilitan la migración, por lo 

tanto, alientan a las personas a abandonar su país. 

 

La existencia de redes es primordial para alguna probabilidad de migración, al brindar el 

apoyo económico, instrumental o emocional, que incrementa la propensión a migrar en 

periodos sucesivos. Además proporcionan la ayuda necesaria para combatir los tensores de 

tipo físico y emocional que se encuentran en la vida cotidiana del migrante y le permiten 

incrementar sus niveles de seguridad. 

 

No obstante, si bien las redes ofrecen protección e inclusión, también perpetúan la 

desigualdad y la exclusión, al establecer relaciones de constante negociación, los migrantes 

se limitan al acceso a las interacciones sociales dentro de la misma comunidad pero en 

ocasiones: 

 

“además de regular y restringir el acceso a la información, se monetarizan las 

relaciones al cobrar por el favor de ser incluidos en las redes o por acceder a los 

recursos para migrar”.121 

 

Aunque los empleos que lleguen a encontrar sean en áreas laborales deficientemente 

pagadas, la migración continúa porque se sostiene por los vínculos económicos, sociales y 

culturales que se han desarrollado. Surge una cultura de migración que explica el hecho de 

que los migrantes de ciertos países provengan, en su mayoría, de unas pocas ciudades 

concretas, mientras el resto del país apenas produce emigración. Dependiendo cuál sea el 

origen, se dirigen preponderadamente a unos destinos concretos, siguiendo ciertas 

tendencias. 

                                                 
120 Véase Light, Ivan, et al., Op. Cit., p. 2. 
121Monterosas Mario. Las redes sociales y migratorias en los procesos de movilidad e interacción de los 
habitants del Veracruz “rural” central: el caso de Paso Mariano, Universidad Veracruzana, 2008, p. 47. 
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Existe un consenso general del papel importante que juegan las redes migrantes en las 

decisiones de las personas y la diáspora china no es una excepción, la existencia de una red 

o comunidad es un elemento determinante para motivar la migración. Históricamente, las 

redes construidas por los chinos son trascendentales por su solidez, escala y capacidad de 

desempeño. En el caso de la migración de los chinos en México, resulta de gran utilidad la 

inclusión de las redes en el análisis de este proceso.  

 

Debido a la existencia de una arraigada cultura de migración es necesario comprender 

mejor cómo los chinos gestionan las estrategias migratorias, es importante explicar cómo se 

relacionan con el concepto de lazos personales. Los lazos son un elemento central en la 

creación y destrucción de los espacios en el extranjero, y en el caso de los chinos están 

inmersos en una práctica cultural que permite un sentido de apego e identidad. Existen dos 

conceptos que lo ilustran de manera más adecuada: jiaxiang y guanxi. 

 

Para muchos chinos, la idea de jiaxiang, o el “lugar nativo de uno”, “el lugar donde la 

familia tenía sus raíces” y es tradicionalmente un concepto flexible, a menudo significa un 

apego simbólico basado en los lazos de ancestros y parentesco, en lugar de una experiencia 

física real del hogar.122 Una persona puede decir que es de Guangdong, por sus padres, 

aunque nunca haya vivido en la provincia. A su vez, una mujer de Shanghai podría 

presentarse como Shanghainese, la provincia natal de su esposo, incluso mientras ambos 

trabajan en Beijing. Esta flexibilidad tradicionalmente inculcada y la importancia de los 

vínculos relacionales con el concepto de hogar son asuntos de pertenencia en la comunidad 

china dentro del proceso de formación de redes y la integración de migrantes. 123 

 

Comúnmente la dinámica de la red migrante comienza desde la comunidad local en China 

donde conocidos o familiares comparten información sobre cómo migrar, dónde buscar 

trabajo, en qué reclutadores confiar, qué salarios esperar, costos, riesgos y cómo superarlos 

siendo los que canalizan el proceso.  

                                                 
122 Kardaszewicz, Krzysztof. Migrant ties and integration -A case of Chinese community in Poland, CMR 
Working Papers, Num. 106, Centre for Migration Research, University of Warsaw, 2018, p. 7. 
123 Ibid. 
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A pesar de que no resulta sencilla la búsqueda de fuentes de trabajo, las personas cuentan 

con el apoyo de los lazos, ellos se encargan de asegurar que antes de migrar a su llegada 

cuenten con un lugar para vivir y trabajar. Si las gestiones para conseguir el empleo que se 

requiere para el nuevo migrante no se han realizado con anterioridad al viaje, éstas se 

iniciarán cuando él llegue. En muchos casos, la red determina el tipo de empleo que 

ocuparán los recién llegados y si logran asegurar un puesto de trabajo mediante conocidos 

antes de su llegada, como suele suceder comúnmente, los migrantes chinos llegan 

directamente a trabajar.  

 

Confiar en los lazos que tienen a la mano es determinante para la posibilidad de lograr sus 

objetivos, ya que las relaciones de parentesco y amistad que tienen particularmente un 

papel fundamental en la cultura china. Para ejemplo, el concepto de guanxi, que a menudo 

se traduce como "conexiones", "relaciones" o "redes" es el conjunto de relaciones 

significativas que deben cultivarse y mantenerse como una necesidad para el éxito en la 

vida, también se puede usar para describir una red de contactos a la que puede recurrir un 

individuo cuando se necesita hacer algo124, y mediante la cual puede ejercer influencia en 

nombre de otro y en este caso, llevar a cabo el plan de migrar. Por lo tanto, guanxi es una 

forma de capital social.  El contar con estas relaciones en muchos casos determina el éxito 

o fracaso de la migración.  

 

Además de guanxi la migración china, como la mayoría de los movimientos migratorios, ha 

seguido las pautas marcadas por la cadena de migración familiar. La red migratoria se 

amplía en algunos casos para incluir a personas ajenas a la familiar como a los que 

comparten jiaxiang y posteriormente se expanden hasta abarcar al grupo étnico, de amigos 

y connacionales, mientras unas se van consolidando, otras pueden perder importancia, 

como el caso de las redes de intermediarios.  

 

                                                 
124 Huang, Kai-Ping. How Guanxi Relates to Social Capital? A Psychological Perspective, Journal of Social 
Sciences, University of Technology, Sydney, Australia, 2010, p.  121. 
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En ocasiones, los recién llegados son tan numerosos que los lazos intracomunitarios o 

familiares en algunos casos difícilmente pueden garantizar los medios adecuados para 

iniciar un negocio o la posibilidad de movilidad social. Si bien, hay varias estrategias para 

cambiar esta situación, generalmente es mediante la ampliación de la red migrante con el 

establecimiento de vínculos más fuertes con los nativos. 

 

En otras palabras, la migración china no solo está conformada socialmente por los lazos 

comunitarios o familiares y su inherente riqueza de capital social, también se integra 

económicamente en una “industria de migración” dentro de una red de intermediarios con 

un alto grado de integración horizontal, que vincula el reclutamiento de mano de obra, los 

negocios chinos y la industria de la migración en un círculo abierto transnacionalmente, 

pero étnicamente cerrado, de iniciativa empresarial de los migrantes chinos.125  

 

Los migrantes con menos recursos aprovechan las redes para facilitar la obtención de 

dinero ya que les proporcionan acceso a bienes de la comunidad o un lugar del mercado 

laboral dentro de la red, en lugar de intentar integrarse y obtener acceso al mercado laboral 

en general. Para ellos, utilizar las redes locales es la estrategia económica más viable, 

mientras que una integración y asimilación con la sociedad de acogida es un elemento 

positivo para lograr movilidad social y económica pero se ve más factible solo para 

aquellos inmigrantes que ya cuentan con recursos económicos. 

 

La relación entre la circulación de trabajo, de información y del capital asegura que estos 

valiosos activos (mano de obra, información y capital) permanezcan y sean reinvertidos 

dentro de la economía de la comunidad china. De esta forma, el acceso monopólico a los 

empleos (para los migrantes), a los trabajadores (para las empresas chinas) y al mercado de 

consumo chino fomenta la expansión y la migración.126 

 

En general, para todos los tipos de problemas que encuentran los nuevos inmigrantes, los 

parientes son, por mucho, la fuente más importante de ayuda. Las únicas otras personas que 

                                                 
125 Li, Minghuan; Wong, Diana. Moving the Migration Frontier: A Chinese Qiaoxiang Migration Model, 
International Migration, Volume 56, Issue 1, International Organization for Migration, 2018, p. 71. 
126 Ibid. 
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brindan una cantidad sustancial de ayuda a los migrantes son sus amigos, compañeros de 

trabajo y vecinos. Para todo tipo de problemas, las organizaciones privadas, 

gubernamentales y políticas son contactadas por los migrantes con mucha menos frecuencia 

que los miembros de la familia. 

 

Evidentemente las redes forman una dinámica central de los espacios de migración chinos, 

la identidad culturalmente flexible sirve como una herramienta esencial de navegación. En 

la práctica, esto significa que los chinos aprovechan fácilmente estas amplias redes étnicas 

que abarcan gran parte de las comunidades en las que se encuentran los chinos, donde 

ofrecen apoyo y recursos que les permiten adoptar un cambio de lugar y comunidad según 

las oportunidades económicas, legales y familiares disponibles. Es una tendencia 

indiscutible de la integración china en México. 

 

 

2.4 Proceso de integración social y asimilación 

 

La integración social es un proceso complejo que en última instancia conduce a un 

individuo a llevar a cabo un ajuste en un lugar ajeno a él.127 Comienza cuando el migrante 

pone un pie en suelo extranjero. Las definiciones sobre el proceso, sus aspectos y su 

duración varían enormemente, lo que le da a la integración un carácter subjetivo. 

 

La idea de la adaptación de los migrantes se estructura gracias a dos conceptos 

fundamentales: la integración y la asimilación. 128 Si bien no existen definiciones de estas 

nociones que estén universalmente aceptadas, Hoffmann-Nowotny encuentra que la 

integración consiste en la participación del migrante en la vida de la sociedad de acogida, 

esto puede ser a través de su trabajo o el asistir a la universidad.129 

 

Mientras que la asimilación debe considerarse como la participación del migrante en la 

cultura de la sociedad receptora, esto sucede cuando comparte valores, normas y modelos 

                                                 
127 Véase Kardaszewicz, Krzysztof, Op. Cit., p. 5. 
128  Giordano, Christian. Paradigms of Migration: From Integration to Transnationalism, KULTŪRA IR 
VISUOMENĖ, Socialinių tyrimų žurnalas, Nr. 1, University of Fribourg, 2010, p. 13. 
129 Ibídem, p. 14. 
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de comportamiento específicos. De acuerdo con este autor, no puede haber integración sin 

un cierto grado de asimilación y la asimilación es inconcebible sin un nivel específico de 

integración.130 

 

Es evidente que el proceso de integración en sí no es pasivo. Una persona por lo general 

elige qué aspectos de la integración y el tipo de ajuste que quieren experimentar, y eso 

afecta el nivel de asociación con el resto de la sociedad receptora. Al mismo tiempo, no 

todos los aspectos de la asimilación están etiquetados como opcionales. Los gobiernos y las 

sociedades generalmente requieren el compromiso de un cierto conjunto de cambios para 

crear una sociedad cohesionada que funcione bajo la etiqueta de igualdad e inclusión.  

 

Los gobiernos no siempre ven la integración de la misma manera que lo hacen los 

migrantes, que la enfrentan de primera mano. La integración de los inmigrantes siempre ha 

implicado procesos de aculturación que eventualmente conduce a la asimilación del 

migrante. Esto se ve reflejado en las políticas de integración de los extranjeros en los países 

donde se considera como el requisito previo esencial para obtener la ciudadanía.131 

 

Lo que sí es cierto, es que la integración debe y siempre será un proceso bidireccional. El 

proceso requiere una interacción entre ambas partes, y eso incluye una relación de dar y 

recibir, así como la comprensión mutua de diferentes estilos de vida y culturas. Una parte 

debe adaptarse mientras que la otra debe aceptar.  

 

Para los inmigrantes, significa desarrollar un sentido de pertenencia a la sociedad de 

acogida. Esto a menudo implica actuar de acuerdo con los valores y normas de esa 

sociedad. El papel de la población nativa es igualmente importante ya que la integración 

social solo es factible una vez que los migrantes son aceptados como miembros de la 

sociedad de acogida. Tal reconocimiento mutuo, además de mejorar el bienestar individual, 

conduce a una mejor cohesión social.132 

                                                 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Laurentsyeva, Nadzeya; Venturini, Alessandra. The Social Integration of Immigrants and the Role of 
Policy, Leibniz Information Centre for Economics, Intereconomics, N. 5, 2017, p. 285. 
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Dado que el resultado del proceso de integración resulta de la interacción de dos partes que 

tiene lugar en diferentes niveles, no se puede esperar que el resultado sea uniforme. Por un 

lado, el proceso de integración de diferentes grupos de migrantes en el mismo contexto 

institucional y político muestra que los grupos de migrantes siguen diferentes patrones de 

integración. Por otro lado, el proceso de integración de migrantes del mismo origen en 

diferentes contextos nacionales también conduce a patrones heterogéneos. 

 

Asimismo, las poblaciones migrantes no solo se asimilan para adaptarse a la cultura 

anfitriona, sino que también dejan una huella cultural en el país de acogida. En ocasiones, 

los países no siempre muestran el mismo nivel de receptividad a la contribución cultural 

ofrecida por los inmigrantes y si estas difieren en varias dimensiones sociales y culturales, 

la integración social plantea un desafío. 133 

 

En este contexto, es importante que los dos actores en el proceso de integración, los 

migrantes y la sociedad receptora, se conecten mediante una sólida política de integración. 

Formular la política apropiada depende en gran medida de las condiciones en todos los 

niveles del gobierno, desde los ayuntamientos hasta las políticas federales.134  

 

El establecimiento de políticas a largo plazo que permitan equilibrar las preocupaciones de 

ambas partes puede tener éxito y mejorar el proceso de inserción, a diferencia de 

construcciones que en la actualidad han sido utilizadas políticamente como los 

movimientos anti inmigrantes, las prácticas discriminatorias que deterioran las relaciones y 

debilitan la cohesión social en las ciudades. 

 

Es importante mencionar que la integración es multidimensional no solo incluye lo 

económico (empleo, vivienda, autosuficiencia, sostenibilidad, etc.), sino también lo legal 

                                                                                                                                                     
A Literature Review  
133 Park, Walter. Eating Outside The Lines: Exploring Bidirectional Cultural Adaptation Through Immigrant 
Cuisine In France And The US, Proceedings of The National Conference On Undergraduate Research (NCUR), 
Eastern Washington University, Cheney, WA April 16-18, 2015, p. 760. 
134 Callejo, María & Garcés-Mascareñas, et al. Policymaking related to immigration and integration. The 
Dutch Case. Country Report on the Netherlands. Nations and Nationalism, 2007, p. 16. 
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(libertad de movimiento, ciudadanía, derechos, acceso a la educación, acceso a documentos 

de identidad), lo social y cultural (no discriminación, entendimiento mutuo, participación 

social, entretenimiento, alimento, etcétera). 135  Cada una de estas dimensiones produce 

diferentes grados de integración. Por lo tanto, puede ocurrir, por ejemplo, una mayor 

integración económica pero poca integración social o política, o viceversa.  

 

Consecuentemente, se considera que para tener una integración genuina es inevitable la 

debilitación de los lazos, o viceversa. En particular, los grupos de migrantes que combinan 

una integración económica exitosa con una asimilación cultural limitada y el 

mantenimiento de una sólida identidad grupal, parecen representar un alto potencial para la 

migración de red porque combinan una alta disposición y capacidades para proporcionar 

asistencia migratoria. 

 

Generalmente los migrantes suelen vivir, especialmente en el período inicial de 

asentamiento e integración, en un entorno donde la información pública apenas está 

disponible por no hablar el idioma local, falta de conocimiento, entre otras razones y, por lo 

tanto, dependen de recursos informales basados en las redes para acceder a las 

oportunidades socioeconómicas. Ya que al migrar a otro país, formar parte de la comunidad 

de migrantes a menudo es esencial después de su llegada, ellos ofrecen a los nuevos 

migrantes información valiosa y les ayudan a congeniar en el país extranjero. Sin embargo, 

esta ayuda tiene un costo potencial: menos integración.136 

 

De manera general se ha percibido que el nivel de integración y asimilación de los 

migrantes chinos en diferentes partes del mundo es similar. Los migrantes chinos 

mantienen una fuerte afinidad con su red social étnica que permite una mayor integración 

de los chinos al país receptor mediante el apoyo de la comunidad para la búsqueda de 

                                                 
135 Penninx, R. Integration of migrants. Economic, social, cultural and political dimensions, 2004, p. 139. [en 
línea], Dirección URL: https://pdfs.semanticscholar.org/fbd9/7226e0ccb1cf5d30ac146042289a29c29286.pdf  
[consulta: 25 de julio de 2018].  
136 Schaffner, Sandra; Treude, Barbara. The Effect of Ethnic Clustering on Migrant Integration in Germany, 
Ruhr Economic Papers, No. 536, Ruhr-Universität Bochum, 2014, p. 4. 

https://pdfs.semanticscholar.org/fbd9/7226e0ccb1cf5d30ac146042289a29c29286.pdf


59 
 

empleo, vivienda, etcétera. Sin duda se replica de forma consistente una integración 

económica éxitosa que siempre va más allá de su integración social y cultural. 137 

 

Con todo, el beneficio de encontrar un trabajo dentro de la comunidad china suele no ser 

propicio para una movilidad socioeconómica, ya que puede restringir el acceso de las 

personas a las oportunidades y confinarlas a un empleo mal remunerado o una convivencia 

limitada, minando así las perspectivas de movilidad e integración en la comunidad 

receptora.138  

 

La dificultad que enfrentan los migrantes chinos para integrarse en las comunidades locales 

no solo es causada por las diferencias culturales en los países de acogida, sino también por 

la estructura de las comunidades chinas, que se distinguen por ser más reservadas y en 

algunos casos muy recluidas.  

 

Existen muchos factores que contribuyen al aislamiento social de los migrantes chinos en la 

actualidad. Además de la estructura de la comunidad china otros elementos no pueden ser 

ignorados como la falta dominio del lenguaje impiden a la mayoría de ellos encontrar 

oportunidades de trabajo con empleadores que no sean chinos y entablar relaciones con los 

locales. Sin embargo, la dependencia de los empleadores chinos u otros grupos de apoyo de 

la comunidad china no solo son en términos de oportunidades de empleo, sino también de 

otros servicios como traducción, alojamiento, manejo de la trámites burocráticos, 

etcétera.139 

 

Otro elemento importante es la preservación del idioma y las diferentes tradiciones 

culturales de los chinos ya que esta se mantiene sin importar el país que los acoge. Esto sí 

ha creado una gran brecha social entre ellos y la sociedad receptora, pero en mayor medida 

                                                 
137 Graeme Johanson, et al. Chinese Migration to Europe: Prato, Italy, and Beyond, Springer, 2015, p. 49. 
138 Young, Jim. Getting A Job In Canada: Social Networks And Chinese Immigrant Integration, University of 
Manitoba, Winnipeg, 1998, p. 3. 
139 Wu, Bin. Overseas Chinese Community Building (CCB): Approach and Practice, China Policy Institute Policy 
Paper Series, Issue 6, 2010, p. 9. 
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si es en comunidades occidentales que cuentan con menos proximidad cultural a la cultura 

china.140   

 

Recientemente las nuevas generaciones de ciudadanos con ascendencia china exitosamente 

integrados coexisten con los habitantes de un país tan diferente al de origen, mientras 

conservan sus tradiciones y normas sociales dentro de sus comunidades empujan la 

economía de esas comunidades y aportan una rica historia de tradición, cultura y 

conocimiento al país anfitrión. 

 

Una vez entendida la integración como un proceso de comunicación efectiva, interacción y 

cooperación de todos los grupos chinos con sus contrapartes en las sociedades receptoras 

podemos retomar el caso de los migrantes chinos en la Ciudad de México de forma más 

detallada en el siguiente capítulo, ya que una gama de  diferentes factores modifican los 

procesos de integración de los migrantes y el nivel de integración resulta ser variado y 

único a comparación de comunidades chinas en otros países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Véase Laurentsyeva, Nadzeya; Venturini, Alessandra, Op. Cit., p. 291. 
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Capítulo 3. Las redes de la diáspora china, sus impactos sociales y económicos en la 

CDMX  

 

En este capítulo se abordan las redes migratorias que facilitan el ingreso de personas 

originarias de China a la Ciudad de México y los procesos de integración de estos 

inmigrantes. Con la finalidad de aportar elementos cuantitativos de utilidad para un análisis 

actualizado de la situación de la migración china en la CDMX, se diseñó y aplicó un 

sondeo a una muestra de la población inmigrante china y se realizaron cinco entrevistas a 

profundidad (dos a migrantes y tres a especialistas) con el objetivo de corroborar los 

supuestos plasmados en la hipótesis. 

 

Respecto al sondeo, se debe de señalar que es: 

 

“una técnica metodológica de recolección de información que se utiliza para 

conocer la opinión pública de cierto tema y se selecciona un subgrupo 

representativo, el cual es un reflejo fiel del conjunto de la población a estudiar, se 

utiliza una serie de preguntas que tiene como propósito realizar una primera 

aproximación exploratoria al tema en cuestión.”141 

 

El contenido de las preguntas se determinó al considerar el estudio de factores como el 

grado de libertad o autonomía del migrante para decidir migrar o quedarse en su país de 

origen; el conjunto de vínculos sociales y simbólicos entre migrantes el nivel de 

organización, solidez y densidad de las redes migrantes; las áreas de origen y de destino, y 

las relaciones entre grupos familiares, hogares, grupos religiosos, comunidades étnicas, 

etcétera. 

 

En primer lugar, se realizó un sondeo a 25 migrantes chinos recién llegados a la CDMX en 

el periodo de mayo-noviembre de 2018, las preguntas se realizaron en la plataforma de 

Formularios de Google con el fin de aumentar el universo de la muestra, se compartió con 

                                                 
141 Canales Rodríguez, M. Propuesta de programa de televisión formativo para niños: Análisis de audiencia y 
producción. Tesis Licenciatura. Ciencias de la Comunicación. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Américas Puebla. 2003, diciembre, p. 56. 
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los miembros en un grupo de la red social WeChat del cual son miembros un número 

significativo de migrantes. Previo a que accedieran a la encuesta, se notificó la finalidad, 

requisitos y metodología del estudio e informándoles acerca de la confidencialidad de los 

datos y su uso de carácter académico. El uso una plataforma como Formularios Google se 

debe a su alcance y aplicación que permite a los encuestados responder en forma 

interactiva, y facilitar el registro de respuestas mediante la codificación y tabulación de los 

datos obtenidos.  

 

El cuestionario que se aplicó constó de 13 preguntas en chino mandarín al cual se les dio 

énfasis a los temas de integración social, económica y cultural 

 

1. ¿Cuál es su provincia y ciudad de origen? 请问您来自中国什么地方？  

2. ¿En qué otra ciudad de China vivió antes de venir a México? 请问在来 墨西哥之前 

您在中国其他城市居住过吗？  

3. ¿En qué año vino a México? 请问您是什 么时候来墨西哥的?  

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los que vino a vivir a México? 请问您为什么 选择

移民，为什么选择墨西哥呢？  (Marcar con una x) 

-Laborales 工作 

-Familiares   家庭 

-Estudio 学 习 

-Turismo   旅游 

-Otra, indique 其它 

5. ¿En qué sector se desempeña? 您 在 墨 西 哥 城 做 什 么 工 作 ？ 

6. ¿Con quién vive en México (familiares, amigos, conocidos, etcétera)? 在墨西哥您

跟谁一起居住呢 跟家人， 朋友 或跟其他人一起住？ 

7. ¿Cómo aprendió español? 您是怎么学西班牙语的？ 
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-Estudié por mi cuenta 我自己学习 

-Aprendí en el trabajo o con amigos 我在工作中和朋友学习 

-Tomé un curso de español 我参加了西班牙语课程 

-Ya sabía hablar español 我已经知道西班牙语 

8. ¿A cuántos chinos conoce en la Ciudad de México? 您到墨西哥城认识多少中国

人呢？  

9. ¿Le gusta vivir en México? 您喜欢这里的生活吗？ 

10. ¿Cuál es la diferencia de vivir en México y en China? 和在中国有什么不同吗?  

11.  ¿Hay algo en México que no le guste? 墨西哥有什么东西是您不喜欢的？ 

12. ¿Cuáles son sus planes futuros? (quedarse a vivir permanentemente en México, traer 

a más familiares, irse a otro país, estado, regresar a China, etcétera) 您未来有什么

计划吗？  

13. ¿Conoce alguna asociación de ciudadanos chinos en la Ciudad de México? 请问您

知道 在墨西哥城有没有一些中国人的组织？ 142 

 

De manera posterior se realizaron entrevistas a profundidad con dos inmigrantes y después 

con tres especialistas y académicos para corroborar y contrastar los datos que arrojó el 

sondeo. Así, en este capítulo se podrá conocer la heterogeneidad de perfiles migratorios de 

los chinos en la Ciudad de México y cómo ha sido su desarrollo como comunidad.  

 

 

 

 

 

                                                 
142 Véase Gachúz Maya Juan Carlos, Op. Cit., p. 48. 
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3.1 Radiografía de las redes migratorias chinas en la CDMX 

 

Para comprender la migración china es necesario examinar con más detalle la estructura de 

la red que permite el desenvolvimiento y la continuidad de la diáspora china en la Ciudad 

de México porque reduce los obstáculos para asentarse en el país facilitando la forma en la 

que pueden conseguir empleos o adaptarse a la sociedad receptora, brindando ayuda 

económica o asesoramiento jurídico, entre otros apoyos. 

 

En primer lugar, es nesario saber de qué región de China son originarios, China está 

dividida en 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios directamente dependientes 

del gobierno central y 2 regiones administrativas especiales. Al ser un país tan extenso la 

comunidad china se ve reflejada en la diversidad de personas que deciden migrar, al ser un 

total de 25 cuestionarios se obtuvieron datos que manifiestan una pequeña parte de la 

realidad de lo migrantes chinos en la Ciudad de México, pues esta comunidad es muy basta 

y para fines de esta investigación es imposible incluirla en su totalidad.  Generalmente las 

zonas de origen más importantes son en realidad las fuentes de los movimientos 

migratorios que actualmente están localizadas de manera histórica en lugares muy 

concretos del territorio chino, especialmente en el litoral del sureste.  

 

A continuación, en la figura 2 es posible observar las provincias de origen. Los migrantes 

provienen principalmente de las comarcas del sur de China, la mayor parte de la población 

procede de la provincia occidental de Guangdong que, siendo una provincia costera, ha 

experimentado un movimiento de población sustancial. La población se ha expandido 

rápidamente, y el número de ciudades y pueblos ha aumentado notablemente. Con una 

extensión de 220,000 kilómetros cuadrados y una población de más de 109.99 millones de 

habitantes en 2017143, y a pesar de ser una de las regiones con más crecimiento y más 

prósperas del país, también es una de las ciudades con más sobrepoblación.  

 

                                                 
143 National Bureau of Statistics of China, “Resident Population (year-end)(10000 persons)”, 2017, [base de 
datos en línea], http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103 [fecha de consulta: septiembre 
de 2018]. 

http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103
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Sin embargo, la tabla también revela que los inmigrantes chinos recientes en México son un 

grupo un poco más diverso a los de décadas anteriores, con personas de provincias como 

Zhejiang, Fujian y Shanghai. Guangdong y Fujian que han sido históricamente regiones de 

origen de la migración internacional, conocidas como qiaoxiang. 144  Donde vivían los 

padres, las esposas e hijos de los hombres que emigraban y, dependiendo de la época, 

podían esperar reunirse con ellos en el extranjero, o no. En cualquier caso, se les enviaba 

dinero del extranjero que era esencial para poder subsistir; y eran los lugares a los que 

retornaban los emigrantes tras su estancia en el extranjero. 145 

 

Los qiaoxiang constituyen zonas dentro del territorio de la República Popular por su 

peculiar dependencia económica del exterior y se distinguen de sus vecinos porque han 

desarrollado una cultura migratoria ajena a la sociedad que les rodea. Después de las 

incontables transformaciones experimentadas a lo largo del siglo XX como atención por 

parte del Estado, en la actualidad se han convertido en lugares privilegiados para la 

inversión directa de capital extranjero por sus conexiones y vínculos históricos con el 

exterior.146 

 

También se obtuvo información acerca de la ciudad de origen como es posible observar en 

la figura 3. La mayoría proviene de la capital Guangzhou, seguida de Kaiping y Taishan 

que en el pasado fueron dos de los centros de emigración china en los siglos XIX y XX y 

donde el dinero remitido desde el extranjero era un importante recurso económico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Pan, Lynn. The Encyclopedia of the Chinese Overseas, Richmond, Curzon Press, 1999, p. 27. 
145 Beltrán Antolín, Joaquín. La diáspora china (II) Geografía. Origen y distribución de la población, La 
presencia china en el mundo. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2004, p. 8. 
146 Ibídem, p. 9. 
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Figura 2 Provincia de origen de los migrantes chinos sondeados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado. 

Figura 3 Ciudad de Guangdong de los migrantes chinos sondeados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado. 
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La figura 4 permite observar que la última década muestra un alto nivel de llegada de 

migrantes a la capital mexicana. Una mirada más detallada de lo acontecido en la última 

década requiere prestar atención a diversos indicadores que nos permiten aproximarnos a la 

evolución la tendencia del arribo de los migrantes chinos con la información recabada en el 

sondeo es posible observar que entre 2008 y 2011 la migración se mantuvo al alza, 

tendencia que se revierte tras 2012 debido al aumento de la violencia en el país como 

mencionan los encuestados, tópico que se analizará más adelante. 

 

Figura 4 Tendencia de arribo a la CMX de los migrantes chinos sondeados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado.  
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Figura 5 Motivos para migrar a México de los migrantes chinos sondeados 

Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado. 

 

Como podemos observar en la figura 5, en las respuestas el 62% de la comunidad china en 

la CDMX está en este país debido a la reunificación familiar como el principal factor de 

atracción; seguido de las razones económicas (búsqueda de empleo, inversión, apertura de 

negocios, entre otros) con un 32%; posteriormente un número muy reducido asevera que 

viene por otras razones variadas y un 4% llegó a completar o complementar sus estudios.  

 

Dentro del 12% de los otros factores de atracción que manifiestan el comportamiento de los 

migrantes chinos en la Ciudad de México varían entre mejores condiciones de vida, más 

libertades civiles, menos competencia económica y social, salarios más altos, mejores 

condiciones de vida y posibilidades de un mejor porvenir. Asimismo, como podemos 

observar en la siguiente figura (6), los vínculos familiares o de amistades son un elemento 

muy importante para los migrantes que se establecen en la capital pues brindan apoyo 

emocional, social o económico, y en este caso, la vivienda.  
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El 68% del total encuestado reside con su familia coincidiendo con las razones de 

migración, la reunificación familiar se proyecta en el lugar de vivienda, también se indica 

que un 20% de ellos viven con alguien que forma parte de la comunidad de los cuales, 12% 

vive con un conocido que es su mayoría es de origen chino y un 8% con un compañero del 

trabajo, desplegando así una serie de vínculos que advierten la presencia de redes que 

permiten encontrar o compartir un lugar domicilio. Por otro lado, un 12% no comparte 

vivienda con nadie. 

 

Figura 6 Con quién residen los migrantes chinos sondeados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado. 

 

Al mismo tiempo de que existe un vínculo familiar fuerte entre los migrantes chinos y los 

residentes chinos en México, por lo general se distingue que la población china en la 

Ciudad de México convive de manera cotidiana con sus compatriotas como es posible 

observar en la figura 7.  
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Las respuestas indican que a pesar de no estar seguros del número exacto de personas que 

conocen, la comunidad es interactúa de diversas formas ya sea en el trabajo, en el lugar de 

residencia, actividades de ocio, restaurantes, entre otros. Sin embargo, que la mayoría de las 

personas encuestadas conozca a más de 30 de sus connacionales sugiere que es una 

diáspora con un número notable de personas que no se encuentran dispersas en la ciudad 

creando así una convivencia dinámica. Comparándose así con las grandes comunidades en 

Tijuana y Mexicali que históricamente han sido lugares de concentración de la diáspora de 

manera tradicional.147 

 

Figura 7 Número de chinos conocidos por los migrantes chinos sondeados 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado. 

 

 

                                                 
147 Véase Contreras, Jesús, Op. Cit., p. 84. 
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3.2 La inserción laboral de los nuevos inmigrantes chinos en la Ciudad de México y 

tipos de trabajos que realizan 

 

La inmigración china en la Ciudad de México es la manifestación local de un fenómeno 

global: la diáspora china que tiene como principal característica su dimensión 

emprendedora. Su integración económica opera a través de un mercado laboral étnico 

vinculado a una densa red comercial conocida como red de bambú. La siguiente cita ilustra 

la importancia del papel de la "red de bambú" (las redes chinas en el exterior) para facilitar 

el comercio:  

 

“Los miembros de la red de bambú operan en los intersticios del mundo comercial. 

Hacen componentes, fabrican para otros y realizan trabajos de subconjuntos. 

También están muy involucrados en ventas al por mayor, financiación, 

abastecimiento y transporte.”148  

 

Simbolizando así la expresión local del carácter emprendedor de la diáspora.  

 

Las comunidades chinas tienden a estar organizadas en torno a las empresas en el sentido 

de que la vida económica y social se encuentra estrechamente ligada al 

emprendimiento. Esta es una observación preliminar esencial para la definición de la 

migración china como diáspora porque: 

 

“Una comunidad de inmigrantes puede considerarse una diáspora cuando personas 

provenientes de un mismo país desarrollan una identidad transnacional, cuando la 

migración se dirige a muchos destinos y cuando hay relaciones constantes entre los 

diferentes polos de migración. Los polos representan los nodos de la red y los 

enlaces entre los enlaces permiten el intercambio de bienes, dinero, información, 

apoyo, personas.”149 

                                                 
148 Weidenbaum, Murray L.; Hughes, Samuel. The Bamboo Network: How Expatriate Chinese Entrepreneurs 
are Creating a New Economic Superpower in Asia, Simon and Schuster, 1996, p. 55. 
149 De Luca, Deborah. Networks of the Chinese Community in Milan, Revue européenne des migrations 
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Durante el proceso de establecimiento y desarrollo de las redes migrantes la comunidad 

genera con el tiempo una demanda de bienes y servicios especializados que no están 

disponibles en la localidad y para abastecer la demanda generalmente aparecen las 

economías étnicas: 

 

“como un subsistema económico en el que la mayoría del capital, el propietario del 

negocio, los trabajadores y los clientes están asociados a un grupo étnico en 

particular.”150 

 

Por esta razón, y a pesar de la falta de dominio del idioma del país receptor, el deseo de 

comidas familiares, entretenimiento y otros aspectos de su cultura sirven para crear un 

mercado para artículos y servicios que no pueden satisfacer las empresas o proveedores de 

servicios locales. Esta demanda sirve para crear un nicho económico que proporciona 

oportunidades comerciales y de empleo a los miembros de la comunidad migrante. 151 

 

En la Ciudad de México es posible observar este tipo de nichos económicos en zonas como 

las colonias Viaducto Piedad y Centro que cuentan con múltiples establecimientos como 

restaurantes, salones de belleza, tiendas especializadas en productos chinos, agencias de 

viajes y bienes raíces, entre otros. La existencia de estos nichos económicos son el 

resultado de la combinación de una serie de recursos que provee la red de migrantes chinos 

que facilitan, predisponen o dirigen a los miembros de una comunidad hacia actividades 

empresariales en la sociedad huésped.  

 

Los enclaves económicos también permiten que la sociedad de acogida tenga una 

aproximación a la cultura, idioma, productos y gastronomía de la comunidad china de 

manera más directa y auténtica. Esta estructura de oportunidades está orientada a llenar 

vacíos, mercados sin explotar o abandonados, huyendo de la competencia directa con el 

                                                                                                                                                     
internationales [Online], vol. 20, n°3 | 2004, [en línea], Dirección URL: http://remi.revues.org/2016 
[consulta: 21 de septiembre de 2018]  
150 Collier, Malcolm. Ethnic Economies, Asian American Studies, San Francisco State University, 2001, p. 1. 
151 Ibídem, p. 3. 

http://remi.revues.org/2016
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mercado local o vendiendo los productos que consume la comunidad al mercado local. Los 

migrantes logran desarrollar negocios a pequeña escala y se establecen en nichos o enclaves 

donde se necesita poco capital o poca formación, entre otras cosas por la discriminación y 

las barreras que les impiden el acceso a recursos mayores. 

 

El negocio de la migración y los negocios de los migrantes se complementan 

recíprocamente, con un circuito de retroalimentación claro que permite el acceso a mano de 

obra barata, provee empleos y genera capital para financiar una mayor migración.152 Los 

inmigrantes recién llegados dependen de los enclaves económicos para obtener un trabajo.  

 

Invariablemente dentro de la comunidad china les es fácil encontrar a alguien que les 

proporcione inmediatamente trabajo en un negocio chino (comercios, restaurantes, 

etcétera.) y en algunas ocasiones el patrón se ocupará de encontrarles alojamiento, muchas 

veces en el propio negocio o con las personas o familias que administran los negocios. 

Además, estas oportunidades de trabajo disponibles para los migrantes no requieren una 

competencia directa con los trabajadores nativos porque estos se han visto excluidos de las 

ocupaciones principales en los negocios chinos.153  

 

Las relaciones iniciadas por el intercambio de bienes de diferente naturaleza entre el país de 

origen y el de destino se manifiestan en la ayuda que pueden brindar las redes sociales en la 

búsqueda de trabajo y la inserción laboral, que no sólo se reduce a las opciones laborales 

disponibles en los lugares de asentamiento de los migrantes, sino que también incluye la 

demanda desde los países de origen. Esto es posible gracias a la información difundida en 

doble dirección sobre la necesidad y las opciones de trabajo, en donde la estructura de las 

redes sociales y, primordialmente, familiares desempeñan un papel sumamente importante. 

 

En la figura 8 es posible observar el resultado en relación con el tipo de ocupación de los 

migrantes chinos en la CDMX, la mayoría se desempeña en el sector comercio donde un 

28% se dedica a la venta minorista o retail y un 20% la importación y exportación de 

                                                 
152 Véase Li, Minghuan; Wong, Diana, Op. Cit., p. 71. 
153 Véase De Luca, Deborah, Op. Cit., p. 5. 
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productos varios. Aunque la presencia en el sector servicios sigue presente con un 24% en 

restaurantes y otro 9% en distintas actividades comerciales. 

 

Figura 8 Sector de trabajo de los migrantes chinos sondeados 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado. 

 

Es significativo que una gran mayoría de las personas sondeadas se dedique a la 

importación y exportación de bienes pues, como ya se mencionó con anterioridad, los 

migrantes chinos proporcionan mano de obra al país aumentando así la demanda de bienes 

y servicios, por lo tanto, desarrollan el tamaño de la economía. Asimismo, los migrantes 

aportan capital social inmaterial y capital humano (además del capital tangible que traen 

consigo). Ambas aportaciones tienen impactos en el comercio internacional de México ya 

que aumenta el tamaño del mercado y atrae capital social, en forma de información y 

contacto con el mercado chino facilitando el comercio. 
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Figura 9 Comercio total entre México y China 2008-2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Secretaría de Economía y Subsecretaría de Comercio 

Exterior https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/367216/Acum-Importa-jun2018.pdf . 

 

Las redes de migración y comercio están fuertemente correlacionadas, y dicha correlación 

puede explicarse principalmente por el tamaño del comercio entre los países como es 

posible observar en la figura 9, que durante esta última década el comercio total entre 

ambos países ha crecido de manera positiva.  

 

China es hoy el segundo socio comercial de México, con intercambios cercanos a los 80 

mil millones de dólares en 2017; es la segunda fuente de importaciones; y el tercer destino 

de las exportaciones mexicanas. Por otro lado, México es el primer socio comercial de 

China en América Latina.154 De esta forma, la integración laboral de los migrantes permite 

el establecimiento de relaciones comerciales más sólidas a partir de la comunidad 

establecida en el país. 

 

                                                 
154 Secretaría de Relaciones Exteriores; Relación Económica, [en línea], México, Dirección URL: 
https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/la-embajada/relacion-economica [consulta: 24 de 
septiembre de 2018]. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/367216/Acum-Importa-jun2018.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/la-embajada/relacion-economica
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3.3 Proceso de integración social de los chinos en la capital mexicana 

 

Si bien nos hemos centrado en la integración económica y laboral de los migrantes en la 

Ciudad de México ahora profundizaremos su integración social y cultural. Observaremos 

que no se puede lograr una sin la otra puesto que encontrar empleo es necesario, pero no es 

suficiente por sí solo para mejorar las percepciones sobre la calidad de vida, ni para retener 

a los migrantes y sus familias en una comunidad o región. Además, se presentan opiniones 

obtenidas a través de entrevistas a profundidad de algunos miembros de la comunidad china, 

las historias de vida de Peing F. y Teing S., dos inmigrantes que habitan en la capital 

mexicana.  

 

El habitar en una sociedad distinta implica retos para integrase a ella, y para los migrantes 

chinos el lugar donde trabajan suele ser más importante que el lugar donde viven para su 

integración pues son sus colegas y clientes los que les ayudan a comprender más sobre la 

sociedad y la cultura mexicana, mientras que la influencia de sus vecinos es relativamente 

débil o nula en caso de tener solamente vecinos de la comunidad china.  

 

Teing S. (39 años), residente en México desde 2009, comentó su experiencia en un primer 

empleo: 

 

“En el trabajo me enseñaban a hablar español y me apoyaban con los trámites en la 

escuela de mis hijos, las empleadas mexicanas me ayudaron durante ese periodo a 

adaptarme a la cultura mexicana. Aunque no hablo muy bien me intentaban explicar 

y cuando no entendía algo, mi jefe me lo explicaba, él es chino, pero hablaba más 

que yo. El trabajo es el único lugar donde convivo con mexicanos.”155 

 

Además de permitir el acceso a un cierto nivel de vida, el trabajo también se convierte en 

una de las principales vías de encuentro y de socialización con el resto de la sociedad 

receptora en la medida que se convierte obligatoriamente en fuente de contacto, 

conocimiento y relación social con otros trabajadores, en muchas ocasiones son ellos los 

                                                 
155 Entrevista realizada en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2018. 



77 
 

que les ayudan a a comprender las costumbres y leyes de México. Esta interacción ayuda a 

los nuevos inmigrantes a adquirir una comprensión más profunda de la sociedad de México, 

fomenta la integración y en gran medida a prevenir la tensión que en ocasiones se origina 

por malentendidos entre locales y migrantes. 

 

Un número significativo de migrantes llegó al país sin hablar español, y más de la mitad 

aún consideran sus habilidades en el idioma pobres. Sin embargo, consideran que hablar 

español es importante para salir adelante, y la mayoría dice ha tomado clases para mejorar 

su capacidad.  

 

Peing F. de 31 años, es ama de casa y ha residido por casi 5 años en la capital mexicana, 

comenta: 

 

“El primer año que llegué a México trabajé en una empresa de importación hasta 

que nació mi hija, tomé algunas clases de español antes de venir, pero al llegar me 

inscribí al CELE de la UNAM, una chica de la oficina me acompañó a pedir 

informes y a inscribirme, fue muy fácil. Solamente tomé dos cursos, pero me 

sirvieron mucho.”156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Entrevista realizada en la Ciudad de México el 13 de noviembre de 2018. 
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Figura 10 Modo de aprendizaje del español por los migrantes chinos encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado. 

 

Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX), 

opina al respecto:  

 

“El CEPE de la UNAM tiene cientos de estudiantes chinos, algunos son estudiantes 

de intercambio, pero otros pueden ser hasta la esposa del embajador de China en 

México y hay otros que son comerciantes que están en Tepito y entonces al 

registrarse en un curso de español acá con eso obtienen su permiso de estancia.”157 

 

Igualmente se observa en el caso de una segunda generación la importancia de la educación 

para la integración a causa de un nivel más alto de aculturación e integración social que la 

                                                 
157 Entrevista realizada en las oficinas del CECHIMEX en Ciudad Universitaria el 12 de noviembre de 2018. 
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primera generación a través de las redes sociales construidas en la escuela. Teing S. 

comenta:  

 

“Aunque mis hijos llegaron muy pequeños, gracias a la escuela han podido 

integrarse mejor que yo. Ahora hablan español y son los que me ayudan a traducir o 

hacer trámites. También se adaptan mejor a las costumbres y cultura mexicana 

porque en la escuela aprenden y les enseñan sus compañeros y profesores. Yo 

intento adaptarme, pero me es difícil porque las costumbres son muy diferentes.” 

 

Los factores de integración se manifiestan de manera orgánica: empleo, vivienda, 

oportunidades de educación para jóvenes y adultos, servicios y recursos, lugares de culto, y 

el transporte representan formas que permiten a los inmigrantes sentirse bienvenidos e 

integrados en sus comunidades.158  

 

Las redes locales de conocidos, amigos y servicios son parte de este capital que atrae, 

integra y retiene a los inmigrantes. Las redes migrantes ubicadas en los países de origen o 

en otros países de la diáspora o tránsito, contribuyen simbólica y virtualmente a este capital, 

beneficiándose de las tecnologías de la información y las redes sociales.159  

 

La existencia de las redes sociales como la aplicación WeChat, creada en 2011, con el 

tiempo se transformó en una aplicación popular entre la diáspora china. WeChat tiene 

actualmente más de mil millones de usuarios y esta aplicación de origen chino desempeña 

un papel fundamental en la distribución de la información. 160 

 

Los grupos de chat son un modo de comunicación central de WeChat permite el 

establecimiento de vínculos íntimos entre familiares y amigos cercanos. También existen 

                                                 
158 OECD/European Union. Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In, OECD Publishing, 2015, 
Paris, p. 20. 
159 Melella, Cecilia. El uso de las tecnologías de la información y comunicación (tic) por los migrantes 
sudamericanos en la Argentina y la conformación de redes sociales transnacionales, REMHU - Rev. 
Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília, Año XXIV, n. 46, jan./abr. 2016, p. 79. 
160 Wanning Sun; John Sinclair. Media and Communication in the Chinese Diaspora: Rethinking 
Transnationalism, Routledge, New York, 2015, p. 192. 
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grupos de más de 100 personas, donde los miembros pueden no conocerse fuera de WeChat 

como el grupo local empresarios chinos en México, los grupos de ex alumnos de la escuela 

secundaria, etcétera que son nodos eficaces en la propagación de información entre la 

comunidad china y permiten el fortalecimiento y expansión de la red migrante. 

 

En opinión de Mónica Cinco Basurto, académica que se ha especializado en la diáspora 

china, existen distintos grupos en WeChat de migrantes chinos que permiten el intercambio 

de información y es posible establecer contacto entre ellos. 161  Además de ser una 

comunidad tan diversa que en ocasiones es muy difícil integrar círculos de migrantes que 

trabajan para grandes empresas chinas en México con los pequeños empresarios del Centro 

Histórico para mencionar un ejemplo. 

 

Aunque los migrantes se esfuerzan en adaptarse a la cultura receptora también se preocupan 

de la preservación de la cultura y los valores chinos que explica una forma de integración 

cultural selectiva por parte de los habitantes chinos en México. Preservan deliberadamente 

la cultura y los valores de la comunidad china, incluso cuando adquieren un nivel 

socioeconómico más alto. Este fenómeno es consistente en el comportamiento del migrante 

chino en todo el mundo.   

 

Al respecto, Teing S. opina que: 

 

 “Fue difícil adaptarme a la cultura mexicana, la comida es diferente a la china y 

casi no me gusta. En el trabajo tenía muchas fricciones con compañeros mexicanos 

porque el ritmo de trabajo no es igual, los mexicanos hacen todo con más calma y 

no son tan cautelosos. En cambio, trabajar con chinos requiere un nivel de disciplina 

que en algunas ocasiones choca con los mexicanos. Pero también admiro que no 

solo se enfocan en el trabajo, se dan un tiempo para descansar”. 

 

Peing F. mencionó al respecto: 

 

                                                 
161 Entrevista realizada en las oficinas del CECHIMEX en Ciudad Universitaria el 31 de octubre de 2018. 
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“A mi hija le he inculcado los valores y tradiciones de la cultura china pero también 

he integrado formas mexicanas porque yo pienso que complementan y enriquecen 

su aprendizaje. En casa sí comemos comida china y mexicana, es importante que 

ella pueda crecer con las dos.” 

 

Este resultado sugiere que la integración de los chinos en México en su mayoría preserva 

los aspectos culturales como la comida, la crianza de los hijos, los modales sociales y los 

valores familiares. La comida china y los valores de la familia se conservan casi por 

completo, mientras que las ideas sobre la crianza de los hijos y los modales sociales se 

combinan con las formas china y mexicana en algunos casos.  

 

Una mayor integración distingue a algunos de los chinos en México que han migrado 

durante la última década a comparación del aislamiento cultural identificado en los chinos 

en el pasado puesto que aceptan partes de la cultura mexicana dominante y la combinan con 

valores chinos tradicionales seleccionados para adaptarse a la sociedad mexicana. Este 

patrón se ha replicado en la mayoría de los países en los que ha llegado, en el caso de la 

Ciudad de México durante la última década se ha transformado y las nuevas generaciones 

de migrantes se integran mediante un proceso migratorio y de asentamiento que favorece 

los vínculos y la adaptación al país de llegada. 

 

Para comprender si los migrantes están satisfechos con su decisión de mudarse a la Ciudad 

de México se hicieron dos preguntas: ¿Le gusta vivir en México? Y ¿Hay algo en México 

que no le guste? Como es posible observar en la figura 10, las personas interrogadas en el 

sondeo dicen que les gusta vivir en México, tres cuartos de los encuestados (72%) 

expresaron un alto nivel de satisfacción con residir en el país. Un 20% indicó que le gusta  

“más o menos”, y solo el 8% indicó que no le gusta vivir en el país. 

 

Teing S. comentó al respecto: 

 

“Me gusta vivir en México porque he encontrado más oportunidades de trabajo, yo 

estudié Medicina en China, pero el sueldo que ganaba era muy poco, los cursos y 
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capacitaciones son muy caros. Ahora gano el doble en un mes aquí, no es tan poco o 

injusto como en mi país.” 

 

Peing F. menciona: 

 

“La Ciudad de México se ha vuelto mi hogar, me gusta vivir aquí. Después de 

varios años he logrado acostumbrarme. Me gusta mucho la comida y ha sido un 

buen lugar para que mi hija crezca me parece que al ser la capital es más 

cosmopolita y hay diversidad, disfrutamos mucho de ir a museos los fines de 

semana.” 

 

Figura 11 Satisfacción de vivir en la CDMX de los migrantes chinos sondeados 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado. 
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Si bien a la mayoría de los chinos entrevistados le gusta vivir en la capital, también se les 

preguntó a los sondeados si había algún aspecto que no les gustara, se es posible analizar en 

la figura 11 que 13 de ellos respondieron que el nivel de violencia e inseguridad del país en 

los últimos años es el principal factor de disgusto entre la comunidad, que concuerda como 

un motivo por el cual la migración ha disminuido como se observó anteriormente en la 

figura 4.  

 

Teing S. explicó: 

 

“Yo sé de mucha gente que se ha ido a Estados Unidos o Canadá desde que la 

violencia aumentó, algunos hasta se regresan a China porque se han visto afectados 

por intento de secuestro o extorsión y prefieren cerrar sus negocios porque nadie 

asegura que su inversión en el país va a ser protegida por el gobierno o alguna 

institución. Un amigo tuvo que irse porque pasaban a cobrar una cuota a su negocio 

y cada vez le pedían más dinero, la corrupción también, el robo de mercancía es 

muy frecuente.” 

 

Otros elementos que les preocupan, además de la violencia, son los terremotos, el país se 

encuentra en la orilla de varias placas y lo hace proclive a sufrir tantos terremotos que en 

ocasiones logran llegar hasta la capital,162 esto le inquieta a la población china y 4 de los 

encuestados lo indicó. Teing S. platicó su experiencia en el sismo del 19 de septiembre de 

2017: 

 

“Lo que no me gusta de México es que hay muchos terremotos, el día del terremoto 

más fuerte se sintió muy fuerte porque yo estaba trabajando y en el Centro Histórico 

se mueve más. Hay edificios que no están bien construidos y es fácil que se puedan 

caer, muchos de nosotros no estamos acostumbrados y cuando te toca el primero te 

asusta mucho. Después del terremoto muchos conocidos chinos hablaban de irse del 

país”. 

                                                 
162 BBC Mundo Ciencia, “Por qué México es proclive a sufrir tantos terremotos y tan fuertes”, [en línea], El 
bbc.com, 17 de febrero de 2018, Dirección URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-41201053, 
[consulta: 13 de noviembre de 2018]. 
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Figura 12 Factores de insatisfacción de los migrantes chinos sondeados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado. 

 

Respecto a sus planes futuros, las respuestas (figura 13) indican que sólo 7 de los 

encuestados de la comunidad china tiene planes de quedarse en México y 4 quieren traer a 

más miembros de su familia. Sin embargo, casi el 50% se encuentra en México de forma 

temporal, por lo general planea trabajar y ahorrar hasta que tengan dinero suficiente que les 

permita tener la oportunidad de después establecerse en otros países o regresar a China para 

jubilarse. 

 

Teing S. comentó: 
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“De momento no tengo planes, mis hijos todavía están chicos y me gustaría estar 

aquí. Tengo familia en Estados Unidos y si se da la posibilidad podría ir con su 

ayuda, pero no lo tengo decidido.” 

 

Por su parte, Peing F. mencionó: 

 

“Hasta ahora a mi familia le gusta estar en el país, no tenemos planeado irnos a 

ninguna parte. Tal vez en un futuro me iría a China a jubilarme o a Estados Unidos, 

pero sería en un mediano o largo plazo.” 

 

Figura 13 Planes futuros de los migrantes chinos sondeados 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado. 

 

Si bien los migrantes chinos en el extranjero basan sus relaciones en lazos familiares, un 

apellido común, el lugar de origen, etcétera, estos juegan un papel como elementos de 

unión sociocultural, fuera de estos elementos la comunidad china es heterogénea y se 

encuentra muy polarizada lo cual se ve reflejado en la falta de vinculación u organización 
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dentro de ella y es posible observar en la existencia de distintas asociaciones dentro de la 

comunidad. Sergio Martínez, profesor e investigador del CECHIMEX, comenta al respecto: 

 

“Existen algunas asociaciones que tienen el reconocimiento de la embajada y otras 

no, como aquellas que son de corte nacionalista o de personas que son de tercera, 

cuarta, quinta generación que para la embajada china ya no son chinos (…) las que 

tienen mayor reconocimiento son los de migrantes recién llegados, de empresarios 

asociados que vienen de Pekín donde esta la gente de Huawei, gente en su mayoría 

de Shenzhen. Aunque la lógica sería que todos los chinos están unidos no es cierto, 

la gente que viene de Cantón no es bien vista o incluso ellos no quieren a la gente de 

la embajada ellos dicen que el perfil que tienen en la embajada es de tener contacto 

con los empresarios grandes y todos los demás tienen esa percepción.”163 

 

Esta observación concuerda con los resultados reflejados en la figura 14, donde los 

entrevistados no tienen conocimiento de la existencia de alguna sociedad o asociación 

establecida que permita tener un espacio de desarrollo social fuera de los vínculos 

familiares laborales algunas son de corte cultural, político, económico, religioso. Existen 

pocas asociaciones en la Ciudad de México como la Asociación de empresarios Zhonghua 

en México, Iglesia Cristiana China, Cámara de Representación China en México, entre 

otros. 

 

Mónica Cinco Basurto opina al respecto: 

 

“Existe una comunidad en la Iglesia Cristiana en México y la iglesia construye 

comunidad desde una perspectiva que no es económica, los chinos que van a la 

iglesia casi todos llegan a México por redes de parentesco en muchas ocasiones se 

acercan a la iglesia por ayuda o dudas que llegan a tener y los pastores o la gente de 

la comunidad les brindan apoyo (…) son alrededor de 15 a 20 personas” 

 

                                                 
163 Entrevista realizada en las oficinas del CECHIMEX en Ciudad Universitaria el 31 de octubre de 2018. 
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Figura 14 Conocimiento de asociaciones chinas por parte de los migrantes chinos 

sondeados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo realizado. 

 

En definitiva, es posible observar que los habitantes chinos en la Ciudad de México son una 

población altamente dispersa, respecto al lugar de origen siguen siendo predominantemente 

de la provincia de Guangdong, cuya principal motivación al establecer su residencia en 

México es la reunificación familiar con miembros que ya tienen tiempo viviendo en el país 

y a la par buscan nuevas oportunidades económicas. La mayoría de los migrantes chinos 

tiene planeado irse a otro país o regresar a China, aunque algunos deciden quedarse e 

incluso planean traer a más miembros de la familia.  
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Conclusiones 

 

A lo largo de 3 capítulos se abordaron aspectos de la migración china en la Ciudad de 

México como un fenómeno que ha sido parte de la historia del país y que, a pesar de 

algunos periodos de gran represión, ha persistido hasta nuestras fechas. La comunidad 

china en la capital mexicana continúa creciendo y cambiando su perfil, en poco más de un 

siglo se ha transformado al integrarse en diferentes actividades sociales y económicas. 

 

Con base en lo anterior, la hipótesis que se planteó al iniciar esta investigación parte de la 

estructura de las relaciones familiares-comunitarias chinas existente en la Ciudad de 

México y la manera en la que estos lazos, son determinantes en la integración laboral y 

social de los nuevos inmigrantes procedentes de China, se cumplió al demostrar que desde 

los primeros migrantes se formaron nexos dentro de la comunidad que permitían la llegada 

de más compatriotas y en la actualidad las redes siguen siendo parte fundamental de la 

migración china en la Ciudad de México. 

 

En el primer capítulo se hizo un breve recorrido de la historia de los migrantes chinos en 

México, la llegada de mano de obra solicitada durante el Porfiriato abrió las puertas a una 

migración a gran escala. Desde los primeros migrantes se notó la importancia de las redes 

para su llegada y establecimiento, en estos casos las redes formaban parte de un sistema de 

contratación laboral estableciendo el desarrollo de una red comercial china transnacional la 

cual permitía la creación de fuentes de trabajo y facilitaban la llegada trabajadores chinos, 

estas pequeñas comunidades chinas prosperaron en varias ciudades al norte del país. 

 

En el mismo apartado se mencionó que el fervor nacionalista de la Revolución Mexicana 

tuvo como consecuencia el pronunciamiento de discursos contra los chinos y se 

organizaron manifestaciones contra ellos como la matanza en Torreón y el movimiento anti 

chino en Sonora que tenía como fin expulsar a los comerciantes chinos por cualquier medio 

legal posible creando leyes que confinaban a la población en barrios especiales, limitaba 

sus actividades comerciales, etcétera. Este movimiento se expandió por todo el país y llegó 

a la Ciudad de México donde también había una pequeña comunidad y con el tiempo se 

volvió una de las ciudades con más inmigrantes chinos. 



89 
 

 

También se manifestó la importancia de las políticas migratorias pues a lo largo de la 

historia de México la migración ha representado como un tema sensible dentro de la gestión 

de políticas públicas por lo que históricamente se han desarrollado normas para regular la 

materia migratoria que a medida que cambia el contexto en el país se adaptan como fue en 

el pasado con normas que estaban dirigidas directamente a ciertos grupos de migrantes 

como la comunidad china tras el surgimiento del movimiento anti chino. 

 

Asimismo, en el capítulo 2 se analizaron los factores de expulsión y atracción de los 

migrantes a través del tiempo y cómo de acuerdo con cambios sociales y económicos tanto 

en el país de origen como en el receptor se ven reflejadas las transiciones en el patrón 

migratorio en una sociedad. Se presentaron las razones por las cuales los chinos llegaron 

por primera vez a México a mediados del siglo XIX y continúan llegando en el siglo 

XXI. Si bien la historia de cada familia es única, se explicó que con el tiempo los chinos 

han abandonado China por diferentes motivos en diferentes momentos, incluida la 

búsqueda de oportunidades económicas, la expectativa de una vida mejor para sus hijos, 

huir del impacto de la guerra, la persecución política, entre otras. 

 

Se reveló que el migrante se dirige hacia lugares donde sobresalen factores positivos, tras 

una evaluación de los costos y beneficios optan por la alternativa más ventajosa. La 

migración tiende a realizarse dentro de corrientes definidas como consecuencia de que las 

oportunidades por lo general están fuertemente localizadas por redes establecidas por los 

mismos migrantes, estas redes personales tradicionales siguen definiendo el rol y la 

posición del individuo mediante el guanxi, que son el conjunto de relaciones significativas 

que deben cultivarse y mantenerse como una necesidad para el éxito en la vida, así como 

los enclaves étnicos y la migración laboral.  

El sentido de comunidad e integración está condicionado por las relaciones y las 

actividades que realizan en México y el resultado es a menudo un fenómeno complejo, con 

la integración a menudo como producto de una amplia estructura de oportunidades, así 

como de vínculos y recursos personales. Muchas propiedades de la red son útiles para 

explicar los diferentes caminos hacia la integración económica y social de los migrantes, 
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esta vez se demostró que la fortaleza de los lazos es relevante para comprender el papel de 

la familia, los amigos cercanos y el resto de la comunidad china en la CDMX para 

contribuir al logro de los objetivos de los migrantes. Igualmente, los miembros de la red no 

solo brindan apoyo y solidaridad, en ocasiones llegan a brindar una contribución financiera 

significativa para los recién llegados.   

Los lazos también se usan de manera instrumental, especialmente cuando las relaciones 

interpersonales tienen un papel tan importante en la cultura china. Sin embargo, cada 

persona maneja sus redes de diferentes maneras para lograr sus objetivos. Algunos buscan 

su logro personal principalmente dentro de la comunidad, mientras que otros eligen, o se 

ven obligados a construir, más vínculos con la población e instituciones locales para 

mejorar sus condiciones de vida. 

En el capítulo 3 fue posible evaluar la adaptación y asimilación por parte de los inmigrantes 

chinos en la CDMX mediante un sondeo y una serie de entrevistas que evidencian la 

importancia de las redes dentro de la comunidad china para su integración. Se observó que 

son una población un tanto dividida, donde las relaciones son altamente condicionadas por 

el lugar de origen. En este contexto, se observó que existe gran parte de la comunidad que 

provienen de la provincia de Guangdong, que ha sido históricamente una región de origen 

de la migración internacional. El sondeo demostró que los principales motivos para 

trasladarse a México son la reunificación familiar y la búsqueda de nuevas oportunidades 

económicas con planes a futuro de traer a más miembros de la familia y en algunos casos 

migrar a otro país. 

El sondeo también permitió determinar que algunos migrantes no han logrado una 

integración más amplia con la población local debido a la la falta de dominio del español. 

De igual forma se destacó la creación de economías étnicas a raíz del deseo de comidas 

tradicionales, recreación y otros aspectos de la cultura china que han permitido  el 

desarrollo de un mercado para artículos y servicios que no pueden satisfacer el mercado 

local y estos nichos permiten la creación de trabajos para los mismos migrantes chinos. 

Igualmente se demostró que la gran mayoría trabaja en el sector de importación y 

exportación de bienes, lo cual contribuye con el comercio internacional de México al 
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aumentar el tamaño del mercado y atrae capital social, en forma de información y contacto 

con el mercado chino facilitando el comercio. 

La mayor parte de los chinos sondeados se encuentran ahora en el último paso de su 

proceso migratorio, la integración. Gradualmente, más personas han llegado y el proceso de 

integración aún está lejos de completarse, pero en algunas áreas de la ciudad, convivir con 

otros grupos étnicos y con la población local es más fácil que para otros miembros de la 

comunidad china que se encuentran más recluidos.  

El estudio permitió identificar dos tipos de migrantes: el primero concuerda con el perfil de 

los migrantes de generaciones anteriores que viven una transición entre culturas más difícil 

al enfrentarse costumbres locales diferentes; continúan preservando las tradiciones chinas 

manteniendo una brecha entre ellos y la comunidad mexicana. Un segundo perfil entre las 

nuevas generaciones de ciudadanos con ascendencia china son los que se han integrado 

exitosamente; dominan el español; coexisten con la población receptora mientras conservan 

sus tradiciones, pero habituándose a la comida y otros aspectos de la cultura local.  

 

Gracias al sondeo se tuvo un acercamiento a algunos de los puntos de cambio graduales en 

la forma y dinámica de la comunidad china local, pocas de las personas descritas 

anteriormente tienen una historia de integración lineal centrada únicamente en un aspecto 

de la sociedad mexicana hay aspectos en los que se integran de mejor manera y otras donde 

es más difícil su asimilación. Sin embargo, fue posible identificar otras líneas de 

investigación que no se abordaron en el trabajo como el papel de la mujer en la migración 

transnacional china o la situación de las empresarias inmigrantes chinas en pequeñas y 

medianas empresas en la CDMX. 

 

Es importante destacar que los resultados de la investigación son producto de las 

percepciones de una muestra de la comunidad china en México captadas a través de un 

sondeo y de algunas entrevistas a profundidad, pues para alcanzar generalizaciones de toda 

la inmigración originaria del país asiático en la Ciudad de México, sería necesario ampliar 

el universo de personas consultadas a través de encuestas y otros instrumentos. 
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En general es posible afirmar que la estructura de red favorece la diáspora china en la 

Ciudad de México brindando la capacidad de continuidad a la migración al reducir los 

obstáculos para asentarse facilitando la forma de conseguir un trabajo o adaptarse a la 

sociedad, brindando ayuda económica, hospedaje, asesoramiento jurídico, etcétera aunque 

formar parte de esta comunidad signifique en algunas ocasiones menos integración con la 

población y costumbres locales. 
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