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en el Centro de Estudios Hist6ricos de El Cole- 
gio de Mexico, de septiembre de 1994 a febrero 
del afio siguiente. Agradezco tambien las utiles 
criticas y sugerencias de mis lectores (as) anoni- 
mos (as) de la revista Secuencia. 

identificar una contradicci6n entre el 
discurso y la experiencia; es de cirque, 
pese al estereotipo del chino marginal 
e indeseable que nos puedan arrojar 
los ataques en su contra, bubo un ni- 
vel considerable de integraci6n de este 
a la sociedad sonorense a finales del 
siglo pasado y principios del actual. 

El estado de Sonora fue el que reci- 
bi6 el mayor flujo de migrantes chinos 
y, como contraparte, en el que la cam- 

Secuencis, nueva epoca 

• Agradezco a Alicia Salmeron y a Elisa 
Speckman el haberme sugerido trabajar este 
tema, la primera, ya ambas por proporcionanne 
material util sobre eJ mismo. AsimLsmo, a Osrnar 
Gonzales sus observaciones a una primera ver- 
sion de este ensayo que se inici6 en el rnarco del 
seminario "Marginalidad y represion en Ameri- 
ca Latina", impartido por la Dra. Solange Alberro 

E n el presente articulo me propon- 
go analizar el discurso discri- 
minatorio sobre los chinos en 

Sonora, 1899-1932, para conocer los 
criterios con los cuales se les presenta- 
ba como seres marginales y confron- 
tarlos con su ubicacion social en la vi- 
da sonorense. Al parecer, es posible 

Se explora el contrastre entre la imagen de los chinos 
presentada en los discursos de las campafias en su contra y 
la integracion real que esta poblaci6n vivi6 en la sociedad 

sonorense. 
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(1899), vease Valdes, Vinculaciones, 1981, pp. 
53.(}3 y SS. 

2 Ota, "Migraciones", 1993, p. 189; Valdes, 
Vinculaciones, 1981,pp. 81-82, yCraibIII, Chi 
nese, 1996, pp. 1-4. 

3 Entre 1847 y 1874 hubo un incremento 
mundial en el traflco de coolies, en su mayoria 
chinos, que constituian mano de obra barata 
destinada a las plantaciones, ferrocarriles y mi· 
nas. Vease Valdes, Vinculactones, 1981, pp. 82- 
83. En Mexico hubo sefiales de una temprana 
inmigraci6n china en la decada de 1860, pues en 
1865 la primera compafiia de colonizacion chi- 
na recibio su concesion, al crear el emperador 
Maxiliano la Compafiia de Colonizaci6n Asiati· 
ca (vease Dambourges, "Ann-chlnese", 1975, p. 
10), pero un mayor flujo de inmigrantes chinos 
solo se registro postenormente, en el porfiriato. 

4 Vease "Inmigrantes chinos segun fecha de 
ingreso 1875-1910", cuadro elaborado por else- 
minario Destino Mexico, un estudio de las mi· 
graciones intemacionales a Mexico, siglos XIX y 
xx, fuente: Archivo General de la Nacion, Regis- 
tro Nacional de Extranjeros, Mexico, en Ota, 
"Migraciones", 1993, p. 192. 

cipio fue escasa y se dio en el contexto 
de la polittca de colonizaci6n del 
porfiriato (1877-1911) que, particu- 
larmente interesado en la "calidad de 
los inmigrantes", buscaba atraer sabre 
todo a europeos, blancos, cat6licos. 
Los criterios que guiaban esa prefe- 
rencia eran sus supuestos "facil asimi- 
laci6n, eficaz contrapeso al influjo 
norteamericano y belleza fisica". 2 

Sin embargo, aunque no en calidad 
de colonos, los primeros chinos que 
llegaron a Mexico se incorporaron 
como trabajadores bajo contrato (bra- 
ceros). 3 Asi, segun datos presentados 
por Maria Elena Ota, entre 1875 y 1899 
ingresaron al pais 214 chinos, mien- 
tras que entre 1900 y 1910, lo hicieron 
3 442.4 Pero las anteriores cifras se 
quedan cortas si tomamos en cuenta 
que una buena cantidad de chinos 
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1 Aunque los primeros contactos entre Nue- 
va Espana y China fueron de caracter comercial 
-a traves del gale6n de Manila-, en un intercarn- 
bio de mercancias chinas por plata. Los viajes 
del gale6n a traves del Pacifico se iniciaron en 
1565 y concluyeron oficialmente, que no en la 
practica, en 1815. Posteriormente se mantuvo 
Ia actividad cornercial pero mediante embarca- 
clones inglesas, estadunidenses y francesas. Para 
mayor informaci6n sobre esta etapa en las rela- 
ciones slno-mexicanas, asi como del proceso de 
negociaciones hasta la firm.a del Tratado de 
amistad, comercio y navegacion con China 

La inmigraci6n china a Mexico se ini- 
ci6 a finales del siglo XIX.1 En un prin- 

LA INMIGRACI6N CHINA A M:Exlco 

paiia antichina cobr6 mayor fuerza. 
Asimismo, el periodo mencionado nos 
permite advertir con claridad el proce- 
so que incluye la llegada de los contin- 
gentes mas numerosos hasta el origen 
y desarrollo de esa campaiia. 

Este ensayo esta dividido en cuatro 
partes: la primera se refiere a las con- 
diciones en que se da la inmigraci6n 
china al pais. La segunda esta dedica- 
da a presentar la irunigraci6n al es- 
tado de Sonora, y el proceso de asimt- 
laci6n de los chinos a la sociedad de 
esa region. En la tercera se intenta re- 
construir la imagen de "el chino" me- 
diante la selecci6n de cinco aspectos, 
que nos permiten obtener el perfil de 
los chinos como marginales: su com- 
paraci6n con animales, calidad moral, 
apariencia fisica, higiene y su actitud 
hacia la sexualidad. Por ultimo, a ma- 
nera de balance y consideraciones fl- 
nales, se establece una comparaci6n 
entre lo que se deriva del discurso, por 
una parte, y lo que podemos advertir 
a partir de la realidad, por la otra. 
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muy ilustrativos los ma pas elaborados por Dam- 
bourges sobre la poblaci6n china por estados en 
los afios de 1895, 1900, 1910, 1921, 1930 y 
1940. Por cierto, en los de 1921 y 1930 se ad- 
vierte una similitud entre Baja California Norte 
y Sonora respecto a su poblaci6n china, que 
contrasta notablemente con el de ·1940, donde 
se ve un drastico descenso en el segundo esta- 
do, como resultado de sus leyes de expulsion de 
chinos de 1932. Dambourges, "Anti-chinese", 
1975, pp. 22, 26, 39, 161, 204 y 255. 

10 McCullough, America's, 1992, pp. [96)- 
97; Craib III, Chinese, 1996. p. 8. 

11 McCullough afirma que la poblaci6n chi- 
na en Estados Uni dos era en 1880 de 100 686; en 
1890, 103620;en1900,85341;en 1910,66 858, 
yen 1920,de53 891.McCullough, "America's", 
1992, p. 129. Es decir, que hasta 1920 no se 
percibe ningun incremento en las llegadas de 
chinos a ese pais. 

12 McCullough, "America's", 1992, pp. 98- 
99; Hu-De Hart, "Sonora", 1984, p. 195. 

13 Gomez, "Braceros", 1987, p. 52. 
14 McCullough, "America's", 1992, p. 107. 

En el caso de los estados fronterizos 
con Estados Unidos, esa colindancia 
Incidio en los flujos de migrantes chi- 
nos. Se ha planteado la posible utiliza- 
ci6n de Mexico, entre 1876 y 1940, 
como via de tcinsito a ese pais, 10 pe- 
ro las evidencias estadisticas no apo- 
yan la idea.11 Mas bien a la inversa, el 
periodo correspondiente a las leyes es- 
tadunidenses de exclusion de los chi- 
nos de 1882, 1884 y 1892 coincidi6 
con una epoca en la que en Mexico se 
busco atraer a la mano de obra chi- 
na.12 Tambien se ha hecho notar "la 
influencia del movimiento sindicalista 
estadunidense en la ideologia de la re- 
voluci6n mexicana", en lo que a ideas 
y argumentos contra los chinos se re- 
fiere, 13 asi como de la legislacion de sa- 
lud publica sobre su contraparte mexi- 
cana de 1908 y la creaci6n del Servicio 
de Inspeccion de Inrnigracion. •4 

LAS CAMPANAS ANTICHINAS EN SONORA 

5 Incluso esas cifras contrastan con los datos 
proporcionados por Dambourges sobre el regis- 
tro de llegadas de chinos a los puertos del Golfo 
y el Pacifico: entre 1884 y 1891, un total de 
4 108; entre 1892 y 1899, 4 032; entre 1900 y 
1907, 18 922.Dambourges, "Anti-chinese", 1975, 
cuadros A.I, A.2 y A.3, pp. 265·269. 

6 Monte6n y Trueba, Chinos, 1988, p. 21. 
7 Ir6nicamente, los chinos se convirtieron 

en chivos expiatorios de problemas creados por 
otros extranjeros, tales como los derivados de 
un trato diferencial a trabajadores mexicanos y 
extranjeros, e injusto para los primeros, en Hu- 
De Hart, "Sonora", 1984, p. 206; Craib III, Chi 
nese, 1996, p. 10. 

8 Monte6n y Trueba, Chinos, 1988, p. 22. 
9 Gomez, Movimiento, 1991, p. 59; Craib 

III, Chinese, 1996, p. 8. Al respecto, resultan 

ingresaba ilegalmente al pais por las 
costas mexicanas.> Este tipo de opera- 
ciones significaba un negocio com- 
plementario para los vapores que trans- 
portaban mercancias. De· hecho, el 
regimen porfirista, favorable a la inver- 
sion extranjera, atrajo a Mexico capi- 
tales procedentes de Estados Unidos, 
Gran Bretana, Francia, Alemania y Espa- 
na; estos fueron invertidos en ferroca- 
rriles, mineria, petroleo, plantaciones 
de azucar, cafe, hule y platano: donde 
habia escasez de mano de obra, esta se 
subsanaba con trabajadores chinos, 
que ofrecian el atractivo de prestar sus 
servicios a cambio de bajos salarios.? 

Asimismo, el Tratado de amistad, 
comercio y navegaci6n, suscrito entre 
Mexico y China en 1899, proporciono 
el marco legal para el enganche y tras- 
lado de abundante mano de obra desde 
Oriente. 8 En suma, los inmigrantes 
chinos en Mexico se concentraron en 
los estados nortefios de Chihuahua, Coa- 
huila, Nuevo Leon, Tamaulipas, Baja 
California Norte y Sonora, yen los su- 
refios de Chia pas, Oaxaca y Yucatan." 
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haya alcanzado un punto alto en 1919 
(6 078) en el estado, coincidiendo con 
los turbulentos afios de la revoluci6n. 17 

Durante el porfiriato se habia teni- 
do, sin embargo, una opinion muy 
pobre de los chinos. En las clasificacio- 
nes raciales, tan comunes en esa epo- 
ca, como resultado de la influencia del 
darwinismo social y de las ideas 
spencerianas, eran considerados por 
algunos miembros de la elite intelec- 
tual porfirista como parte de una raza 
inferior, "degradada y repugnante". is 

Por ultimo, un acontecimiento que 
traeria repercusiones indirectas a la 
comunidad china en Mexico fue el 
crack financiero de Wall Street en 
1929. El cierre de fabricas en Estados 
Unidos implic6, entre otras cosas, el 
despido masivo de mexicanos, con lo 
cual, en 1930, 60 000 de ellos tuvie- 
ron que salir de aquel pais y, en 1931, 
otros 25 000.19 Esa "repatriaci6n" ma- 
siva afectaria principalmente a los es- 
tados de la frontera norte de Mexico, 
creando una fuerte tension -debida, 
sobre todo, a la falta de empleos- en el 
interior de la sociedad y una creciente 
presion sobre la poblaci6n china. Lo 
anterior propici6 acciones tales como 
la deportaci6n a China que, por el alto 
costo, fue sustituida pronto por la 
expulsion subrepticia a Estados Uni- 
dos. Ademas, en Sonora, se puso en 
practica, en 1931, una disposici6n le- 
gal que obligaba a los orientales a 
especializarse en la venta de un solo 
tipo de mercancias, cuando sus esta- 
blecimientos se caracterizaban preci- 

17 Ibid., p. 197. 
rs Gonzalez, "Ideas", 1988, pp. 565-583. 

Vease tambien Craib III, Chinese, 1996, p. 5. 
19 Monte6n y Trueba, Chinos, 1988, p. 31. 
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is Gomez,Movimtento, 1991,p.84.Advier- 
tase, por ejemplo, corno en el "Programa del 
Partido Liberal", suscrito en 1906, entre otros 
por Ricardo Flores Mag6n (presidente), y Juan 
Sarabia (vicepresidente), se aflrmaba que: "La 
prohibici6n de la inmigraci6n china es, ante 
todo, una medida de proteccion a los trabajado- 
res de otras nacionalidades, principalmente a 
los mexicanos. El chino, dispuesto por lo gene· 
rat a trabajar con el mas bajo salario, sumiso, 
mezquino en aspiraciones, es un gran obstaculo 
para la prosperidad de otros trabajadores. Su 
competencia es funesta y hay que evitarla en 
Mexico. En general, la inmigraci6n china no 
produce a Mexico el menor beneficio. "Progra- 
ma", 1982, p. 409. Vease tambien Gomez, "Bra· 
ceros", 1987, p. 52; Dambourges, "Anti-chinese", 
1974, p. 66, y Hu-De Hart, "Sonora", 1984, p. 
203. 

I6 Hu-De Hart, "Comunidad", 1985, p. 195. 

Resulta significativo que, tal como 
lo sefiala esta autora, la colonia china 

los chinos lograron expandirse demo- 
grafica y geograficamente. Mientras los 
sonorenses abandonaron sus hogares 
en masa para unirse a la revoluci6n, los 
chinos permanecieron neutrales, dedi- 
cados a sus negocios y, en gran medida, 
aprovisionaron a los ejercitos revolu- 
cionarios. 16 

El movimiento armado que se desa- 
t6 en Mexico en 1910 afect6 a las 
comunidades extranjeras establecidas 
en el pais, sin que la china fuese la 
excepcion. El nacionalismo que pro- 
movia la mayoria de los dirigentes de 
la revoluci6n mexicana incluia una 
buena dosis de xenofobia, debida a la 
identificaci6n del regimen porfirista 
con la considerable influencia que 
habian logrado los extranjeros en la 
economia nactonal.l> Pero no obstan- 
te los ataques contra sus personas y 
propiedades, en opinion de Hu-Hart, 
durante la revoluci6n mexicana, 
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21 De una poblaci6n total en Mexico de 
12 491 573 en 1895; 13 607 272, en 1900, y 
15 160 369 en 1910. Vease "Poblacion mexica- 
na y extranjera por sexo, 1895-1910", fuente: 
Ma. Elena Ota Mishima. "Siete migracioncs [apo- 
nesas a Mexico, 1890-1978", en Ota, "Migracio- 
nes", 1993, cuadro 1, p. 189. 

22 Para un estudio mas detallado sobre las 

cantidad de 4 486, 21 seguida mas de 
cerca por Sinaloa en 1895, Chihuahua 
en 1900 y el Distrito Federal en 1910. 

Sonora, como parte de la zona fron- 
teriza del norte de Mexico, significaba 
un campo atractivo para los chinos 
procedentes de Estados Unidos. La 
inversion extranjera en mineria y fe- 
rrocarriles se traducia en prosperidad 
economica para la region. Ademas, 
existia una agricultura de alto rendi- 
miento y una expansion urbana favo- 
rables al comercio.P 

LAS CAMPANAS ANTICHINAS EN SONORA 

20 Vease "lnmigrantes japoneses y chinos 
segun distribuci6n en la republica mexicana, 
1895-1910", cuadro elaborado porel seminario 
Destino Mexico, un estudio de las migraciones 
internacionales a Mexico, siglos XIX y xx, fuente: 
Censos mexicanos de poblacion, 1895, 1900, 
1910, en Ota, "Migraciones", 1993, p. 193. 

De los estados de la republica mexica- 
na, el que, de acuerdo con los censos, 
tanto en 1895 como en 1900 y 1910 
estuvo a la cabeza en la recepcion de 
inmigrantes chinos, fue Sonora. 20 El 
de 1895 registraba la presencia de 332 
chinos en ese estado y el de 1900, 859; 
mientras que el de 1910, presenta la 

LA INMIGRACI6N CHINA A SONORA 

samente por la variedad de los articu- 
los en venta. 
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en el que, como extranjero con alta visibilidad 
sociologica, destacaba sin rernedio. Al moderni- 
zar y ampliar el mercado, uniendo regiones ais- 
ladas por ejemplo, atentaba contra formas tradi- 
cionales de produccion y amenazaba la inercia 
de una sociedad. El miedo del pequeiio comer- 
ciante se expreso en un racismo antichino, era 
el temor de ser desplazado en la competencia 
economica", en ibid., 1991, p. 80. 

25 Monteon y Trueba, Chinos, 1988, p. 24; 
Gomez, Movimiento, 1991, p. 90; Gonzalez, 
"Xenofobia", 1969, p. 591. Para un recuento 
mas amplio sobre estos acontecimientos, vease 
Puig, Entre, 1992, especialmente caps. 5 y 6. 

26 Gomez, Movimiento, 1991, pp. 95-96. 
27 Ibid., pp. 96-97. 
28 tu«, pp. 97 y SS. 

El norte de Mexico, y Sonora en par- 
ticular, fue escenario importante de la 
revolucion mexicana. Este aconteci- 
miento afect6 no solo la vida de los 
mexicanos, sino tambien la de los chi- 
nos. De hecho, las primeras expresio- 
nes antichinas se dieron en mayo de 
1911, con la matanza de 303 chinos en 
la ciudad de Torreon, Coahuila, por las 
fuerzas maderistas. 25 Le seguiria una 
serie de ataques y saqueos a esa comu- 
nidad en Chihuahua, Zacatecas, Du- 
rango, Tamaulipas y Chia pas. 26 

Sonora se convertiria en el bastion 
de las campaiias antichinas. Encabeza- 
das por un grupo de politicos y comer- 
ciantes, pronto se logro la adhesion de 
miembros de las clases medias y ba- 
jas, 27 Figuras originarias de ese estado, 
que posteriormente llegarian a la pre- 
sidencia de la republica, tales como 
Plutarco Elias Calles, Adolfo de la Huer- 
ta y Alvaro Obregon, hicieron, duran- 
te su desernpefio como dirigentes lo- 
cales o estatales, una contribuci6n mas 
o menos significativa a la causa anti- 
china. 28 
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particularidades de esta region, vease Hu-De 
Hart, "Sonora", 1984, pp. 180-181, 194-196 y 
205. Esta autora se refiere a una pequefia bur- 
guesia china, punto en el que coincide con Go· 
mez Izquierdo, al identificar una "incipiente 
burguesia china que controlaba excedentes y 
realizaba inversiones en considerable escala", 
en Gomez, Movimiento, 1991, p. 58. Tambien 
Craib III, Chinese, 1996, p. 9. 

23 Gomez, Movimiento, 1991, pp. 63 y 79- 
80. 

24 J. J. Gomez explica esa animadversion de 
la siguiente manera: "La movilidad social del 
chino aparecia como una amenaza en un medio 

De modo similar a lo que habia 
acontecido en Estados Unidos con los 
braceros chinos, una vez que se ven- 
cian sus contratos penetraban exitosa- 
mente en el sector del comercio y los 
servicios, al tiempo que otros se dedi- 
caban a la agricultura. De esa forma, a 
finales del siglo XIX se les encontraba 
desempefiandose como sastres, lavan- 
deros, vendedores ambulantes, yven- 
dedores de helados. A principios del 
xx los encontramos como dueiios de 
fabricas de calzado y ropa, asi como 
restauranteros y hoteleros. En conse- 
cuencia, los chinos favorecian un 
mercado Interno en expansion, con- 
tribuyendo a diversificar la economia. 
Asimismo, la austeridad en su forma 
de vida y su costumbre de optimizar el 
espacio, al utilizar un mismo local co- 
mo expendio, bodega y habitaci6n, 
les permitia ahorrar en costos y les 
proporcionaba la posibilidad de ven- 
der mis barato, ampliando de ese modo 
su clientela. 23 Como es facil imaginar, 
atrajeron al mismo tiempo la antipatia 
de las clases trabajadoras (al aceptar 
jornales bajos) y de los comerciantes 
locales (por la competencia que esta- 
blecian con ellos). 24 
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31 Vid. supra. 
32 Castaneda, "Editorial. Inmigraci6n China. 

II", El Siglo Diez y Nueoe, 24 de octubre, 1871, 
primera plana. 

33 Vease "Los chinos en Mexico", El Trdfico, 
8 de febrero de 1899, p. 2, reproducido por 
Monteon y Trueba, Chinos, 1988, p. 37. 

El empleo de la terminologia animal 
en el discurso tenia el objetivo de 
rebajar la calidad humana de· los chi- 
nos. En la propaganda discriminatoria 
contra ellos en Sonora, es posible de- 
tectar irnagenes y comparaciones re- 
currentes que los remiten a diversos 
tipos de animales. De hecho, las refe- 
rencias son por lo general a animates 
venenosos, parasitarios o de presa. 

En este sentido, en 1871, cuando la 
inmigraci6n china apenas daba visos 
de iniciarse.U un editorialista del pe- 
ri6dico El Siglo Diez y Nueve, de la 
capital del pais, ya se referia a los chi- 
nos como "esa langosta que por des- 
gracia tiene en Mexico algunos patro- 
nos" .32 Agregaba que sus alimentos 
favoritos eran "el te, el arroz, las ratas 
y los reptiles", es decir, animales co- 
rminmente repulslvos o poco usuales 
en la alimentaci6n de la mayoria de los 
mexicanos en este siglo. Algunos afios 
mas tarde, en otro editorial, esta vez 
del peri6dico El Trafico, editado en 
Guaymas, Sonora, se decia que "el 
mongol es la hormiga de la familia hu- 
mana", destacando su laboriosidad, 
parquedad en el comer y capacidad 
acumulativa. 33 A prim era vista se po- 
dria pensar que la alusion a la hormiga 
es con el fin de resaltar la dedicaci6n al 

El chino y los animates 

LA RECONSTRUCCI6N DEL PERSONAJE 

LAS CAMPANAS ANTICHINAS EN SONORA 

29 Dambourges, "Anti-chinese", 1974, p. XII. 
30 Trueba, "Cuestion", 1990, vol. 2, pp. 38- 

42. 

Dambourges distingue tres campa- 
fias antichinas en Sonora, entre 1916 y 
1931, destinadas a reducir la inmi- 
graci6n china, debilitar su posici6n y 
promover su expulsion del estado. La 
primera, entre 1916 y 1921, fue enca- 
bezada por] ose Maria Arana, pero se 
estrello contra la fuerza econ6mica y 
una considerable contribuci6n en im- 
puestos de la poblaci6n china y el 
peculado oficial. La segunda, resulta- 
do de las guerras tong en 1922y1924, 
tuvo un desenlace similar pues hacia 
1928 los chinos controlaban mas de 
80% del comercio de abarrotes al me- 
nudeo, a pesar de las restricciones 
legales en su contra. La tercera se 
gest6 en el contexto de la Gran Depre- 
si6n y la incidencia en la economia 
sonorense del desempleo, el caos eco- 
n6mico y el regreso de miles de rnexi- 
canos procedentes de Estados Uni- 
dos, a los que se agregaba la notable 
influencia alcanzada por los chinos en 
la economia de ese estado.s? 

La prensa sonorense, por su parte, 
tuvo un papel muy activo en la campa- 
fia y movilizaciones antichinas. En el 
semanario Toro de Once, asi como en 
los peri6dicos El Trdfico, El Centena 
rio, El Hera/do de Cananea, El Intru 
so, El Nacionalista y El Pueblo, los 
antichinos encontraron un foro eflcaz 
desde donde difundir sus furibundos 
embates contra la presencia de orien- 
tales en el estado de Sonora, 30 contri- 
buyendo asi a forjar una imagen sobre 
el chino, que es lo que trataremos a 
continuaci6n. 
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4o "Los chinos" y "No m:is chinos", El Trdfi 
co, 2 y 8 de marzo, en ibid., pp. 41y43; AHSRE, 
18·7·162, foja 34 ("Ante el peligro asiatico", 
editorial firmado por Toro de Once, del semana- 
rio El Toro de Once, 30 de marzo de 1919); y 
AGN, Direccion General de Gobiemo, D.2, ramo 
31, exp. 391, caja 20. Una conslgna de la epoca 
era contra "el asqueroso pulpo que absorbe el 
comercio nacional". 

41 "A prop6sito de los chinos", Monte6n y 
Trueba, Chinos, 1988, p. 48. Es posible distin- 
guir, por cierto, en la ultima frase, un ligero 
matiz que podria reivindicar su acci6n. Sin em- 
bargo, este asomo de benevolencia (en 1899) es 
inexistente afios m:is tarde, en plena animadver- 
sion antichina. 

42 "El comerciante chino" (pintado por El 
Progreso), El Trdfico, 4 de mayo, 1899, p. 3, en 
Monte6n y Trueba, Chinos, 1988, p. 52; AHSRE, 
18-7-162, foja 32 ("La leyanteel peligro chino", 
de "NoelMezden" Leon Mendez), enElEcodel 
Yaqui, Semanario Independiente, Cocorit, R. 
Y., 29 de marzo de 1919 (recorte de periodico); 
Espinoza, Ejemplo, 1932, y Problema, 1931, 
250 pp. 

abarcando el comercio, fue uno de los 
animales mas utilizados por los furi- 
bundos antichinos para ilustrar el su- 
puesto parasitismo de sus adversarios. 
Lo encontramos en la mayor parte de 
su propaganda en Sonora. La imagen 
de "ese inmenso" y "asqueroso pul- 
po"4o servia para esclarecer el efecto 
de los orientales en el ramo comercial. 
Asimismo, se evidenciaba la intenci6n 
de presentar a los chinos como seres 
peligrosos, malagradecidos y, en suma, 
indeseables, mediante la referenda a 
animales repulsivos, ya fuera de presa, 
venenosos o transmisores de enfer- 
medades como las ratas.O 

El chino fue visto como una plaga 
durante toda su estancia en el estado 
de Sonora. 42 Incluso frente a su apa- 
riencia de un ser "manso y bueno, 
resignado y docil", Jose Angel Espino- 
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34 Loe. cit. 
35 "Aprop6sitodeloschinos",E!Tra/ico, 11 

de febrero de 1899, p. 2, en Monte6n y Trueba, 
Chinos, 1988, p. 39. 

36 "Los chinos", El Trdfico, 2 de marzo de 
1899, p. 2, en ibid., p. 41. 

37 "El sol chino. m", El Trafico, 17 de marzo 
de 1899, p. 1, en ibid., p. 49. 

38 "Los chinos", El Trafico, 6 de junio de 
1899, p. 1, en ibid., p. 53. 

39 "Sohre los chinos", El Trdftco, 6 de marzo 
1989, p. 1, en ibid., p. 42. 

trabajo como una virtud de los orienta- 
les. Sin embargo, elautornodejalugar 
a dudas cuando aclara que en Estados 
Unidos, al "mongol se le teme no tan- 
to por sus vicios como por sus virtu- 
des". 34 

Por otra parte, en otro numero de 
ese mismo periodico encontramos la 
imagen de la abeja en relacion con la 
presteza que mostraban los chinos al 
acudir a las oportunidades de trabajo: 
en Estados Unidos, donde hacia fina- 
les del siglo XIX hacian falta trabajado- 
res, los chinos "que se adaptan a todos 
los climas ya todos los trabajos, acu- 
dieron como abejas a la miel".35 Tam- 
bien en Mexico, "al abrirles nuestras 
puertas acudieron como abejas absor- 
biendo el hospitalario panal" .36 No 
obstante, la experiencia mostraba, si- 
guiendo a El Trdfico, que su presencia 
no era benefica sino parasitaria para el 
pais, cornparandoseles con zanga- 
nos.37 Como a todo parasite habia que 
combatirlo y "organizar una batida 
general contra los zanganos del Asia 
que es la peor calamidad que nos po- 
dia haber caido encima" ,38 y tratar de 
que el comercio se levantase de nuevo 
"sobre los escombros de ese enjambre 
de 'parasltos" .39 

El pulpo, y la idea de sus tentaculos 
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46 "A prop6sito de los Chinos", El Traftco, 
11 febrero 1899, p. 2, en Monte6n y Trueba, 
Chinos, 1988, p. 38. 

47 "Sohre los chinos", El Trafico, 6 marzo 
1899, p. 1, en ibid., p. 41. 

4s "[No mas chinos!", El Traftco, 7 de marzo 
de 1899, p. 1, en ibid., p. 43. 

49 AHSRE, 18-7-162, foja 31. 
50 Toro Viejo," Ante el peligro aslatlco", edi- 

torial firmado por "Toro de Once", del sernana- 
rio El Toro de Once, 30 marzo, 1919, en AHSRE, 
18-7-162, foja 34. 

51 AHSRE, 18- 7-162, ff. 6-7. 
52 Ibid. 

virtud, sino por abyecci6n y cobardia, 
tener vicios distintivos como el juego 
y la embriaguez, emplear su ingenio 
para adquirir propiedad ajena, ser fu- 
madores de opio y faltos de patriotis- 
mo, 46 mezquinos, avaros,47 advenedi- 
zos, 4s de "costumbres diametralmente 
opuestas a las nuestras=? y "carentes 
de sentimientos humanitarios". 50 

Por su parte Adolfo de la Huerta, 
gobemador de Sonora en 1919, los 
caracterizaba como "indolentes con 
sus semejantes, apaticos a las buenas 
costumbres"; insistfaensu "insaciable 
avaricia" y nula representaci6n so- 
cial. 51 Segun el gobernador, los chinos 
adernas de timar a sus clientes tenian 
vicios degenerados y costumbres de- 
pravadas; estaban plenamente identi- 
ficados en Sonora como opiomanos, 
marihuanos y tahures, de tal forma 
que, tanto "el uso consuetudinario de 
sus venenosos narcoticos" como los 
escandalos y violencia que estos oca- 
sionaban, eran inevitables en virtud 
de que formaban "parte inherente de 
su sistema original de vida" .52 De la 
Huerta reforzaba la idea del chino 
como "pulpo" refiriendose a la com- 
petencia desleal que establecia con el 

LAS CAMPANA$ ANTICHINAS EN SONORA 

43 Espinoza, Problema, 1931, p. 68. 
44 El Baron Ru, "Cariciasdechino",ElNacio- 

nalista. Tri Semanario ProRaza, 25 de abril 
de 1924, AGN, Direccion General de Gobiemo, 
D.2, ramo 31, exp. 391, caja 20. 

4; Castaneda, "Editorial. Inmigracion China, 
n", El Siglo Diez y Nueoe, 24 octubre, 1871, 
primera plana. 

El chino y su calidad moral 

Las objeciones al "cacicter propio" de 
los chinos no se quedaban a nivel de 
las rnetaforas. En 1871, a traves de El 
Sig lo Diez y Nueve, 45 se les echaba en 
cara adernas el ser vanidosos y supers- 
ticiosos, fatalistas, estarencerrados en 
su ignorancia, su degradaci6n y sober- 
bia, ser dociles, pero no debido a su 

za (diputado sonorense, miembro del 
Partido N acional Revolucionario y fer- 
voroso anti chino) aclaraba que "nadie 
piensa en que esa mansedumbre se 
parece a la del gato que no desenfunda 
las ufias para no ahuyentar a los rato- 
nes" .43 En 1924, un editorialista, el 
Baron Ru, prevenia contra la supuesta 
Iujuria del chino. Si a ello se agregaba 
el Interes de una "inocente o perver- 
sa" nifia que se dejara acariciar por el, 
caia inevitablemente en las "garras de 
la deshonra" .44 

El mensaje que proyectaba este tlpo 
de expresiones es claramente de re- 
chazo, aversion y alerta con respecto 
a la presencia de los chinos. De acuer- 
do con este discurso, el "envenena- 
miento" que podian causar a la socie- 
dad no se reducia al ambito de la 
economia, sino tambien al de la pro- 
pia integridad fisica y moral de la co- 
munidad, en nombre de la cual pre- 
tendian expresarse los antichinos. 
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56 Castaneda, «Editorial. Inmigracion china. 
1", El Stgto Diez y Nueue, 18 octubre, 1871, pri- 
mera plana. 

57 Ibid. 
58 "Contra los chinos", El Trafico, 11 mar- 

zo, 1899, p. 2, en Monteon y Trueba, Chinos, 
1988, p. 45. 

59 "Raza e lnmigracion", El Trafico, 1 junio 
1899, p. 2, en tbid., p. 52. 

so AHSRE, 18-7-162, foja 31. 
6i Toro Viejo, "Ante el peligro aslatlco", 

AHSRE, 18-7-162, foja 34. 
62 General Romo, "La necia altaneria de los 

chinos", El Intruso, 14 febrero 1924, (recorte 

resultado de la mezcla genetica con 
los chinos. 

En 1871, El Siglo Diez y Nueue ya 
habia alertado sobre los riesgos de la 
"mezcla de razas que nada tienen de 
hornogeneo en su idioma, religion, 
indole, costumbres, instituciones po- 
Iiticas ni aun en sus vicios". 56 Asimis- 
mo, se hacia notar que pese a que 
tenian las pretension es de una "co- 
queta parisiense", la naturaleza les 
habia privado "aun del menor atracti- 
vo" .57 Aiios mas tarde, El Trdfico ex- 
presaba la misma inquietud ante el 
hecho de los matrimonios de "nues- 
tras mujeres [ ... ] con tan raquiticos y 
degenerados individuos".58 Lejos de 
representar la "influencia regenera- 
dora de nuestra sangre", como lo po- 
drian serrazas "superiores" (teutonica, 
francesa, eslava, etc.), la combinacion 
chino-mexicana en terminos geneticos 
no llevaba sino a la degeneracion.>? 

Los chinos eran nombrados con fre- 
cuencia de un modo despectivo como 
"hombres de ojos atirantados", Goo que 
tenian "ojales en lugar de ojos", 6l ade- 
mas de "coletudos, mugrosos, de as- 
pecto salvaje" .62 Hacia 1930, ]. A. 
Espinoza proporciona un cuadro com- 

86 

53 AHSRE, 18·7·162, ff. 44·45. 
54 "Es un enamorado fanatico del dinero y 

este gran amor es el foco de todas sus pasiones. 
Por el amor al dinero piensa y trabaja; por el 
amoral dinero pisotea las leyes y baila una danza 
sobre las bases de la moral; por el amoral dinero 
paga Irnpuestos y soboma a funcionarios publi- 
cos; por el amor al dinero soporta burlas y, en 
fin, por ese inmenso arnor, el chino es chino". 
Espinoza, Problema, 1931, p. 67. 

5S Ibid., p. 71. 

En estrecha relacion con la "calidad 
moral" de los chinos esta su aparien- 
cia, que igualmente se convirti6 en 
causa de repudio. En este aspecto, el 
leitmotiv tuvo un caracter racial: el 

El chino y la apariencia fisica 

mexicano, al adulterar los productos 
que vendia y defraudar a los clientes 
en el peso de aquellos.t> 

Hacia 1930, J. A. Espinoza resume 
en el amor al dinero la esencia del 
chino; identifica en aquel el motor de 
todas sus acciones, lo mismo de las 
positivas (trabajar, pagar impuestos), 
como de las negativas (desobedecer 
las leyes, atacar la moral, sobornar, 
etc.).54 Otra de sus caracteristicas tipi- 
cas es su falta de ideates e insensibi- 
lidad ante "lo grande y lo hello", es 
decir, ante el arte. Presenta al chino 
como a un ser desalmado y perverso, 
capaz de fingir y "expresar, con mue- 
cas de simio de circo, el asombro que 
no siente y el dolor que no experimen- 
ta", 55 si asi conviene a sus intereses. En 
suma, a partir de lo anterior podemos 
advertir los esfuerzos de los autores 
por identificar en los chinos a seres 
eticamente reprobables, con vicios 
distintivos y, peor aun, irredimibles. 
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65 Carta del oficial mayor de la Secretaria de 
Gobemaci6n al Lie. Salvador Diego Fernandez, 
oficial mayor E del Despacho de Relaclones 
Exteriores, en la que transcribe informes del 
gobemador de Sonora [Adolfo de la Huerta) 
acerca de los barrios especiales para los ciuda- 
danos chinos, Mexico, 24 de abril, 1919, en 
AHSRE, 18·7·162, ff. 6·7. 

66 AGN, Direccion General de Gobierno, D.2, 
ramo 31, exp. 391, caja 20: transcripcion de una 
carta de W. Pesqueira, presidente municipal de 
Nogales, Sonora, 27 de marzo de 1924. 

67 Espinoza, Probiema, 1931, pp. 89·92. 

miento" de mas de un chino con una 
sola mujer reforzaba, ademas, su ima- 
gen de degenerado e inrnoral", 65 y pre- 
venia contra el riesgo de lanzar a la 
indigencia a los hijos de esas uniones. 

Pero las acusaciones no paraban 
ahi. La seducci6n y prostituci6n de jo- 
vencitas mexicanas fue otro motivo 
de recelo contra ellos.66 De hecho, se 
pensaba que las mujeres recurrian a 
los chinos por "mal gusto o por des- 
gracia", En este segundo caso estaban 
sobre todo las viudas o las mujeres de 
baja condici6n econ6mica. La trama 
del argumento era bastante compleja 
pues presentaba, por lo general, a 
mujeres depauperadas por la cornpe- 
tencia desleal de los chinos, que las 
desplazaban de las esferas tradicional- 
mente reservadas a ellas, como eran el 
lavado de ropa y la preparacion y ven- 
ta de alimentos. Una vez en la miseria, 
estas mujeres estaban forzadas a recu- 
nir a ellos, con lo cual los chinos lo- 
graban Un doble exito: satisfacer SUS 
pretensiones comerciales, sobre todo 
si las prostituian, y sus necesidades 
sexuales.67 

Lo anterior, aunado a los prejuicios 
raciales que pesaban sobre ellos, ya la 
beligerancia de la campafia antichina, 
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de periodico), AGN, Direcci6n General de Go- 
bierno, D.2, ramo 31, exp. 391, caja 20. 

63 Espinoza, Problema, 1931, p. 159. 
64 Castaneda, "Editorial. Inmigraci6n china. 

11", El Siglo Diez y Nueve, 24 octubre, 1871, 
primera plana. 

El chino y la sexualidad 

Otro aspecto que se reprochaba a los 
chinos era su actitud hacia el sexo. En 
intirna relaci6n con su proverbial las- 
civia y costumbres depravadas, estaba 
su pcictica de la poligamia que, al ser 
permitida en su pais natal, habia des- 
truido por completo el amor a la fami- 
lia.64 En ese sentido, se denunciaba el 
que varios chinos tuviesen relaciones 
con una sola mujer (conocida como 
"chinera"). La queja de "amanceba- 

pleto y deplorable del resultado de la 
union de chinos y mexicanas cuando 
se refiere a esas "criaturas raquiticas y 
macilentas, anemicas y tristes, calla- 
das y egoistas que se excluyen por 
temperamento del trato comun de los 
demas nifios" .63 

Como se puede advertir, no era la 
mezcla de razas en abstracto lo que se 
objetaba, lo cual hubiese sido eviden- 
temente dificil de sostener en un pais 
de poblaci6n mestiza, sino la combi- 
naci6n de las uniones entre chinos y 
mexicanas, considerada a todas luces 
inadecuada e indeseable. Para efectos 
del racismo contra los chinos, esa dis- 
tincion salia sobrando. Dehecho, pese 
a que a finales del siglo XIX y principios 
del xx era comun y aceptado hablar de 
"razas", el solo uso recurrente del ter- 
mino hace pensar inmediatamente en 
una jerarquizaci6n de ellas. 
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69 AHSRE, 18-7-162, ff. 26-27, carta del cncar- 
gado de Negocios Chinos al Lie. Salvador Diego 
Fernandez, oficial mayor encargado de Ia Sria. 
de Relaciones Exteriores, s.l., s.f.; transcripci6n 
de carta de W. Pesqueira, AGN, loc. cit., y El 
Baron Ru, "Caricias de chino", toe. cit. 

10 "Pro bono publico" y "Contra los chinos", 
El Trafico, 7 y 11 de marzo de 1899, en Monte6n 
y Trueba, Chinos, 1988, pp. 42 y 45. 

viven aglomerados en casas suficientes 
apenas para albergar a la cuarta parte de 

la salubridad.v? Asi, El Trafico se refe- 
ria en 1899 a que habia algunos de 
ellos "atacados de enfermedades sos- 
pechosas", como la Iepra, por lo que 
se ternia un contagio a la poblaci6n 
mexicana. 7o Esa situacion se veia favo- 
recida y agravada por las condiciones 
de sus viviendas y de sus habitos, pues 

-. 

88 

sa Espinoza, Ejemplo, 1932, p. 35. 

Bajo la premisa de que eran portado- 
res, y por lo tanto focos de infecci6n, 
de enfermedades Ingenitas en ellos, 
tales como sifilis, lepra, tracoma, con- 
juntivitis granulosa y tuberculosis, 
en el discurso antichino se introduje- 
ron argumentos acerca de la higiene y 

El chino y la higiene 

desemboco en la ley numero 31 (Sono- 
ra, 20 de diciembre, 1923), que prohi- 
bia el matrimonio de mexicanas con 
chinos, al tiempo que castigaba con 
multas "la vida marital o union Ilicita 
entre chinos y mexicanas". 6s 

\ 
I 
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prejuicio antichino en Mexico", en "Nacimien- 
to", 1987, p. 23. 

76 Hu-De Hart, "Cornunidad", 1985, p. 195. 
77 Ibid. 

Si contrastamos la imagen del chino 
como marginal a traves del discurso, 
con su nivel de integraci6n a la socie- 
dad sonorense, el resultado es una evi- 
dente contradicci6n. Es decir, por un 
lado se tiene a un marginal al que se 
rechaza en el discurso pero, a la vez, a 
un individuo aceptado e integrado a la 
sociedad mediante el cornercio y los 
servicios. 

El comercio fue la actividad mas 
popular entre los chinos en Sonora, a 
tal puntoque lograron "practicamen- 
te monopolizar el comercio local de 
alimentos, telas, ropa y mercancias en 
general, tanto en la venta al mayoreo 
como en la venta al por menor". 76 Lo 
mismo cultivaban que transportaban 
sus productos (granos, frutas yvegeta- 
les) para su venta en los mercados 
locales. Se destacaron tambien en la 
producci6n de calzado y de ropa des- 
tinada a las clases bajas, "pequefios 
productos de piel, masa y tortillas, 
pastas y dulces". 77 

De acuerdo con datos proporciona- 
dos por Hu-De Hart acerca de la "ocu- 
paci6n de los chinos en Sonora", en 
1919 .renemos a un total de 4 258 
vendedores (fijos o ambulantes), ocho 
industriales, 207 hortelanos, 196 mi- 
neros, 58 cocineros, 69 lavanderos, 

DISCURSO VS. REALIDAD 

te su estancia en el estado de Sonora 
hasta su expulsion en los primeros 
afios de la decada de los treinta. 

LAS CAMPANAS ANTICHINAS EN SONORA 

71 Loe. cit. 
n AGN, loc. cit. 
73 "El sol chino m", en Monte6n y Trueba, 

Chinos, 1988, p. 51. 
74 AHSRE, 18-7·162,foja 34.J. Gomez Identifi- 

ca esa tendencia a diferenciar la gente saludable 
de la gente enferma (en terminos de moral y cos- 
tumbres) como una idea fascistoide que autori- 
za a los primeros "a participar en la comunidad 
y en la construcci6n de una sociedad moderna 
y fuerte (saludable)", destinando a la vez a los 
enfermos y a los improductivos a ser elimina- 
dos, en Gomez, Movimiento, 1991, p. 126. 

7; Tai como lo hace notar Jorge Gomez Iz- 
quierdo cuando se refiere a la "primera eta pa del 

Adernas, el inevitable contacto fisi- 
co con los productos que vendian, 
sobre todo alimentos, los presentaban 
como un factor de contagio inminen- 
te, a tal punto queen 1924 una de las 
consignas de la campafia antichina en 
Sonora era: "Por higiene, no le com- 
pre al chino".72 

Por otro lado, con frecuencia se 
extiende la terminologia relativa a la 
higiene para referirse a la "salud" de la 
sociedad. Es decir, se alude a la "higie- 
ne moral de los pueblos",73 que resul- 
taba amenazada por los chinos, o bien 
al "contagio" de sus costumbres que 
podian hacer las "chin eras" prostitutas 
a otras mujeres, si se les desterraba a 
estados vecinos al de Sonora. 74 

Con base en lo anterior, el perfil del 
chino enunciado en los textos consul- 
tados corresponde al de un marginal; 
conjuga sentimientos y actitudes de 
subestima, desprecio, miedo y repul- 
sion. Esta imagen precedi6 incluso su 
llegada al pais'" y lo acompafi.6 duran- 

Ios que en ellas habitan y tienen la pe- 
sima y reprobable costumbre de arrojar 
Inmundicias en el interior de dichas ha- 
bitaciones. 71 
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81 Se trataba de un funcionario de la capital 
del pais, que habia sido enviado a Sonora para 
tratar de que la legislatura de ese estado deroga- 
ra los decretos 27 y 31, sobre el establecimiento 
de barrios especiales para los chinos en cada 
ciudad y la prohfbicion de matrimonios de chi· 
nos con mexicanas, Vease [Infonne] de Jose 
Mariano Ponton al secretario de Bstado y del De· 
partamento de Gobernacion, 17 de mayo, 1924, 
AGN, Direcci6n General de Gobierno, D.2, ramo 
31, exp. 391, caja 20. 

82 Por ejemplo, en 1930 los chinos de Sonora 
respondieron a la violencia desatada en su con· 
tra "closing their stores and refusing to pay their 
taxes, threatening the economic stability of the 
state, McCullough, "America's", 1992, p. 125. 

83 Por cierto, una vez introducidos en el fan· 
goso terreno de los estereotipos, esta la opinion 
de Chang Yin Tang (ministro chino en Washing- 
ton) sobre las clases bajas rnexicanas, al sefialar 
que a esta gente le disgustaban el trabajo, la paz, 
la ley y el orden. En el mismo sen ti dose expreso 
otro observador chino al referirse al control de 
los extranjeros sobre la industria mexicana de· 
bido a que "the mexican people are lazy and 
cannot well manage their own living", Dam· 
bourges, "Anti-chinese", 1974, pp. 84-85. 

xicanos en una relacion de mutuo be- 
neficio. En un informe, Jose Maria Pon- 
t6n81 reconocia que, si bien la activi- 
dad de la colonia china en Sonora podia 
haber perjudicado los intereses de los 
comerciantes "menos dotados para la 
concurrencia economica", expulsando- 
los de sus actividades, el estado en su 
conjunto se habia beneficiado, enter- 
minos de un mayor abasto de produc- 
tos baratos, la introduccion de otros, 
asi como por un incremento en la re- 
caudaci6n de impuestos. s2 Por lo tanto, 
la imagen de los chinos como parasitos 
de la sociedad no resulta tan convin- 
cente. 83 

Hace falta un estudio demogcifico 
que nos muestre la proporcion de la 
poblaci6n china masculina que contra- 
jo matrimonio con mexicanas sonoren- 

90 

69 zapateros, tres bajo el rubro de 
"cantinero, [oyero, curtidor", 39 pa- 
naderos, 778 jomaleros, 100 menores 
y 255 vagabundos.?" 

Pero todavia mas revelador del pe- 
so de los chinos en la economia regio- 
nal de Sonora es un cuadro sobre los 
"establecimientos comerciales y ca- 
pital en Sonora" para ese mismo afio, 
pues a los chinos correspondian 827 
establecimientos, con un "capital to- 
tal" de2 186 935 pesosyun "promedio 
por establecimiento" de 2 644.42 pe- 
sos, mientras que a los "mexicanos y 
todos los demas" correspondian tan 
solo un numero de 434 establecimien- 
tos con un "capital total" de 2 813 540 
y un "promedio por establecimiento" 
de 6 482.41 pesos."? 

La "burguesia comercial china" ha- 
cia 1925 incluia a 3 437 individuos, 
entre los cuales estaban 17 4 mujeres, 
que comprendian 1 570 vendedores, 
465 granjeros, 230 empleados, 98 za- 
pateros, 37 sastres, 98 cocineros, 97 
industriales, trece profesionales, 247 
jomaleros, 73lavanderosyun "capital 
chino inverttdo (en pesos)" de 
1 784 436, frente a 2 697 803 de "capi- 
tal mexicano invertido (en pesos)". 80 

Estos datos nos muestran no solo la 
competencia real que se establecia 
entre chinos y mexicanos, sino tam- 
bien el nivel de integraci6n de aque- 
llos a la economia mexicana y, en 
virtud del tipo de actividades que des- 
empefiaban, el necesario contacto en- 
tre ambas poblaciones. 

Pero no solo el comercio y los servi- 
cios ponian en contacto a chinos y me- 

78 Ibid. 
79 fb{d., p. 200. 
80 Ibid., p. 202. 
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87 Monteon yTrueba, Chinos, 1988, pp. 28- 
29 y Nava, Abajo, 1994, p. 161. Vease tarnbien 
Dambourges, "Anti-chinese", 1974, cap. 6, pp. 
163-200, donde describe en detalle el desarrollo 
y consecuencias de esos enfrentamientos entre 
chinos. En 1922, la guerra tongfueutilizada por 
los antichinos para promover su expulsion del 
estado, apelando al art. 33 de la Constltuclon fe- 
deral. En mayo de ese afio, tras las disputas entre 
si y el asesinato de algunos de ellos, se realiz6 

dir el acceso a sus clientes. Esto, auna- 
do al aumento de las contribuciones 
que les fue impuesto, iba en detrimen- 
to de la aceptacion popular de que 
habian gozado los comercios chinos, 
muy probablemente sobre todo entre 
la poblacion de escasos recursos eco- 
n6micos ya pesar de las condenas que 
pesaban en su contra. 

Por otro lado, por razones exposi- 
tivas me he referido hasta ahora a una 
comunidad china aparentemente 
monolitica. Sin embargo, esa imagen 
se revel a falsa a partir de 1911, cuando 
se implanta la republica por Sun Yat 
Sen. En Mexico, y concretamente en 
Sonora, se da una esctsion en la Union 
Fraternal China, que era una macroor- 
ganizaci6n que aglutinaba a asociacio- 
nes chinas con diversos intereses y era 
controlada por la Chee Kung Tong. 
Pero cuando en 1911 aparece en esce- 
na el Kuo Ming Tang, cuya sede esta- 
ba en Nogales, Sonora, sus miembros 
disputan y consiguen el mando de la 
Union Fraternal, con la subsecuente 
salida de sus antiguos dirigentes. A par- 
tir de ese momenta, hubo enfrenta- 
mientos constantes entre el Kuo Ming 
Tangy la Chee Kung Tong, cuya factura 
en terminos de acusaciones de violen- 
cia era pagada por el resto de la comu- 
nidad china, conformada por simples 
ciudadanos, ajenos a la disputa. 87 

LAS CAMPANA$ ANTICHINAS EN SONORA 

84 Hu-De Hart hace notar queen el censo de 
1930 solo 412 eran mujeres, en una poblaci6n 
total de 3 471, e incluso que nose puede tener 
la seguridad de que esas 412 fuesen chinas, pues 
"las leyes del estado de Sonora habian cornenza- 
do a despojar de su nacionalidad a las mujeres 
mexicanas casadas con chinos", Hu-De Hart, 
"Comunidad", 1985, p. 197. 

85 Espinoza, Ejemplo, 1932, p. 35. 
86 Esta preferencia la htzo notar Juan Lung 

Tain al gobemador Arana, a quien adernas acuso 
de incitar a la violencia antichina apoyando asi 
su candidatura para presidente municipal en las 
siguientes elecciones. Tain le hizo notar igual- 
mente que los mexicanos preferian comprar en 
las tiendas chinas porque era mas barato y que 
incluso lo hacian tambien las familias de los 
lideres de la cruzada antichina con el fin de aho- 
rrar dinero, Dambourges, "Anti-chinese", 1974, 
pp. 130·131. 

ses en esa epoca. Se sabe, no obstante, 
que pocas mujeres chinas inmigraban 
a Mexico.s? por lo cual es probable 
que esas uniones hayan sido frecuen- 
tes. Aunque solo con caracter indicati- 
vo, tomemos, asimismo, la legislaci6n 
anti china, en especial, la ley 31, 85 que 
prohibia el matrimonio de chinos con 
mexicanas y asignaba multas en caso 
de vida marital o uniones ilicitas entre 
unos y otras; podemos intuir detras de 
esa proscripcion un nivel de convi- 
vencia o contacto considerable entre 
ambas poblaciones, a pesar de lo que 
propalaba la campaiia antichina. De 
otra forma, esa prohibici6n se antoja 
innecesaria. 

Por otro lado, se tiene la aceptaci6n 
de los comercios chinos for parte de 
la poblaci6n mexicana. 8 Resulta sig- 
nificativo, al respecto, que las "guar- 
dias verdes", o cuerpos de choque 
propios de la "etapa culminante" de 
dicha campaiia (hacia abril de 1931), 
tuviesen como mision la de instalarse 
frente a las tiendas chinas para impe- 
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89 Gomez, Movimiento, 1991, pp. 15-37. 
90 Ibid., p. 161. Por otra parte, la defensa de 

los chinos ante las autoridades mexicanas fede- 
rates se hacia, generalmente, a traves de la Lega- 
ci6n China en Mexico, segiin se desprende de 
los legajos consultados en el AGN y en el AHSRE. 
Las quejas daban lugar a un intercambio de co- 

en aquel pais contribuyeron, como 
resultado del desencuentro entre cul- 
turas distintas y del deseo de imposi- 
ci6n de la occidental cristiana sobre la 
asiatica, a reforzar y amp liar la idea de 
la poblaci6n china como inferior, per- 
versa y atrasada. En el siglo XVIII y prin- 
cipios del XIX, pensadores de la talla de 
Hegel sostenian igualmente la inferio- 
ridad de China, mientras que las poli- 
ticas imperialistas que padecio en el 
siglo XIX por parte de Gran Bretana, Es- 
tados Unidos, Francia, etc., pretendian 
ser tambien intentos por llevar el pro- 
greso y la civilizaci6n a ese pais barba- 
ro y atrasado. 89 Mexico tuvo que haber 
recibido parte de ese bagaje cultural 
adverso a los chinos pues, como vimos, 
en 1871, antes incluso de que llegaran 
en gran mimero al pais, ya se tenia una 
imagen acabada de ellos. 

El segundo aspecto a destacar es el 
economico. intimamente ligado a la 
embestida de caracter racial contra los 
chinos esta el punto neuralgico del di- 
nero y la queja constante de la compe- 
tencia que establecian con los sono- 
renses. No es casual, entonces, que la 
campafia antichina en Sonora haya si- 
do impulsada por comerciantes y poli- 
ticos locales. Esta presente tambien el 
rnanejo y capitalizaci6n del movimien- 
to que hicieron estos ultimos al fabricar 
culpables, adjudicando a los chinos el 
origen de las crisis econ6micas que se 
presentaron.P? El resultado fue su ex- 

92 

una serie de arrestos, inclusive de chinos presu- 
miblemente inocentes, ajenos a la violencia. De 
cualquier forma, esos acontecimientos dieron 
lugar a la sugerencia de restringir el libre rnovi- 
miento de los chinos ya prom over su expulsion. 
De hecho, algunos fueron realmente expulsados 
(181 chinos sonorenses, entre junio y agosto de 
1922), pero sob re todo, la guerra tong dio la pau- 
ta para reavivar la animadversion en su contra. 

88 Su construcci6n se habia iniciado "al final 
de la epoca de los Estados en Lucha (402-221 
a.C.)", pero "solo despues de la uniflcacion 
realizada por el primer emperador Chin, en 221 
a. C., se emprendio, con el respaldo humanoy 
economico de una China unificada, la termina- 
cion de esta obra. La muralla se prolongaria 
desde la provincia de Kansu en el noroeste, 
hasta Manchuria, con una extension de mas de 
2 500 km. Incorporando barreras naturales co- 
mo las montafias, constituia la obra piiblica de 
mamposteria mas grande en los anales de la 
humanidad. Durante el primer siglo de la dinas- 
tia Jan, se construyo una prolongaci6n hacia el 
occidente, cerrando el paso al Asia occidental. 
Subsecuentemente se construyeron algunos afia- 
didos y en el slglo XVI se llevaron a cabo repara- 
clones", Knauth, China, 1982., pp. 28-29. 

En consecuencia, cualquier inten- 
to por explicar el desajuste entre dis- 
curso antichino y realidad en Sonora 
(1899-1932) debera tomaren cuenta al 
menos dos elementos igualmente im- 
portantes: el primero es acerca de los 
antecedentes del estereotipo de Chi- 
na y los chinos. J.]. Gomez Izquierdo 
hace un seguimiento historico al res- 
pecto, sefialando que se inicia con la 
estancia de 17 afios en China del co- 
merciante veneciano Marco Polo en el 
siglo XIII, y los informes que proporcio- 
no sobre ese pais en su libro El mill6n, 
los uiajes de Marco Polo. Posteriormen- 
te, la rehabilitaci6n de la Gran Mura- 
Ua88 le valdria a China los calificativos 
de reclusion y atraso. En el siglo XVI y 
principios del XVIII las empresas evan- 
gelizadoras portuguesas y espafiolas 
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AR CHIV OS 

demandaron. Enesesentido, yparad6- 
jicamente, el discurso antichino puede 
resultar mas revelador de las contra- 
dicciones y caracteristicas de la socie- 
dad que lo foment6, que del cacictery 
temperamento de los chinos contra 
los cuales estuvo dirigido. 

LAS CAMPANAS ANTICHINAS EN SONORA 

municados entre la Secretaria de Gobernacion y 
los gobiemos estatales y locales, no sin una bue- 
na dosis de tension. Sin embargo, es probable 
que en los archivos locales de las poblaciones 
sonorenses, que no me fue posible consultar, se 
encuentren documentos con las quejas directas 
de los chinos a las autoridades mexicanas, mis- 
mos que podrian resultar muy utiles para cono- 
cer su situacion y modo de vida reales. 

9t Gomez, Movimiento,1991, p. 159. 
92 Labrousse, "Comentarios", 1979, p. 73. 
9~ El discurso en las campafias racistas o xe- 

nofobicas resulta, ademas, especialmente impor- 
tante debido a su capacidad para exacerbar los 
anlmos y, en la medida en que precede a la ac- 
cion, puede influir en la intensidad y alcance del 
ataque. 

pulsion de los estados de Sonora, Si- 
naloa, Baja California norte, Chihuahua 
y Tamaulipas entre 1931y1933.91 

Asi, pues, una pista sugerente para 
entender este fen6meno la proporcio- 
nan las observaciones de Ernest 
Labrousse acerca de la distinta dinami- 
ca de los ritmos econ6micos, sociales 
y mentales cuando sefiala que "sobre 
lo econ6mico se retrasa lo social y 
sobre lo social, lo mental" _92 

En efecto, los desequilibrios socia- 
les y econ6micos en Sonora solo pue- 
den explicar de un modo parcial el sur- 
gimlento de las campafias antichinas a 
principios de siglo; en particular no 
explican c6mo se desarrollaron, ni las 
modalidades que present6 su discur- 
so.93 Este ultimo nos remite mas bien 
al campo de las mentalidades, pues la 
gestaci6n de los prejuicios y estereoti- 
pos acerca de los chinos llev6 mucho 
mas tiempo, conservandose casi como 
en vida latente, para hacerse evidentes 
cuando las tensiones sociales y econ6- 
micas en Sonora, y seguramente tam- 
bien en otros estados y paises, asi lo 
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