
79

IMAGINACIÓN COMUNITARIA: ASOCIACIONISMO CHINO  
Y NUEVOS INMIGRANTES EN TAPACHULA, CHIAPAS

Miguel Lisbona Guillén*

Ulises Alberto Rincón Zárate**

Resumen: Los inmigrantes chinos que arribaron a la costa de Chiapas (México), a prin-
cipios del siglo xx, crearon asociaciones que facilitaron su integración. Sus descendientes 
también han formado sociedades con disímiles proyectos que muestran la heterogenei-
dad de la colonia oriental. El objetivo de este artículo es exponer las divergencias gene-
racionales de los descendientes a la hora de imaginarse como comunidad y las tensiones 
producidas con la llegada de nuevos inmigrantes de esa región. Una diferenciación ex-
presada en la concepción comercial y en las representaciones culturales que identifican 
lo chino en territorio chiapaneco. 
Palabras clave: inmigración, comunidad china, descendientes chinos, Kuo Min Tang. 

Community Imagination: Chinese Associationism and New Immigrants  
in Tapachula, Chiapas

Abstract: Chinese immigrants who arrived on the coast of Chiapas (Mexico) at the be-
ginning of the 20th century created associations that facilitated their integration. Their 
descendants have also formed associations with dissimilar projects that show the het-
erogeneity of the Chinese colony. The objective of this article is to expose the genera-
tional divergences of Chinese descendants when it comes to imagining themselves as a 
community and the tensions produced with the arrival of new Chinese immigrants. A 
differentiation expressed in the commercial conception and in the cultural representa-
tions that identify Chinese in Chiapas.
Keywords: immigration, chinese community, chinese descendants, Kuo Min Tang. 

INTRODUCCIÓN 

El elevado número de huaquiao, o chinos de ultramar, ha facilitado 
imaginar una comunidad transnacional de dicha nacionalidad, misma 
que es alentada y facilitada por las actuales tecnologías de la comuni-
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cación (Sun, 2005: 73). La idea de co-
munidad de los chinos residentes en 
el extranjero, en el caso de los des-
cendientes de la migración histórica 
en la región costera de Chiapas, se 
ha querido estructurar a través de 
la continuidad étnica y cultural he-
redada de sus antepasados, más que 
por los contactos con la República 
Popular China o con Taiwán. Una 
particularidad que dirige el presen-
te artículo a efecto de mostrar las 
disímiles perspectivas para escenifi-
car la comunidad china en Tapachu-
la, tanto por parte de los distintos 
grupos de descendientes de los pri-
meros inmigrantes como por los re-
cién llegados a la costa chiapaneca.

Por tal motivo se habla de co-
munidad imaginada a través del 
concepto expuesto por Benedict An-
derson (1993); una visión reiterada 
para referirse a modelos organiza-
tivos de los inmigrantes chinos en 
distintos países (Kenley, 2013; Nie-
to, 2007; Lisbona, 2014). Formas 
de organizarse que, en numerosas 
ocasiones, han facilitado procesos de 
asimilación. Unos procesos diferen-
ciados en consonancia con lo expre-
sado por Park (1928) y los estudios 
pioneros de la Escuela de Chicago, 
mismos que han sido revisados por 
conceptos como el de asimilación seg-
mentada. Según dicha concepción, 
los descendientes de inmigrantes 
(de segunda generación) variarán su 
vinculación con la sociedad en la que 
nacieron dependiendo de diferencias 
socioeconómicas y culturales (Portes 
y Zhou, 1993). Es decir, esta visión 
pensada para las segundas genera-

ciones de inmigrantes en los Estados 
Unidos se preocupa por distinguir el 
sector de la estructura social donde 
se integran los descendientes. Un 
proceso donde la discriminación ra-
cial, los contextos urbanos de resi-
dencia y la estructura laboral serán 
fundamentales para entender la po-
sible movilidad social de las familias 
(Portes, Fernández y Haller, 2006).

En el caso de los chinos de la cos-
ta chiapaneca, la creación de asocia-
ciones y el ascenso social, a través 
de su posicionamiento económico, 
se asemeja a los procesos de asimi-
lación selectiva (Portes y Rumbaut, 
2001). Procesos que, salvo los episo-
dios xenófobos de la posrevolución 
mexicana, permitieron ciertas con-
tinuidades culturales y simbólicas 
heredadas de sus progenitores, al 
mismo tiempo que escalaban en la 
pirámide social. Asimilación selecti-
va que también ha sido cuestionada 
(Waldinger y Feliciano, 2004) por 
no resolver, de manera definitiva, la 
inserción de los descendientes y, se 
podría añadir, las diferencias gene-
racionales (Wu y Chao, 2011). 

Por otra parte, hablar de descen-
dientes o de generaciones de descen-
dientes de chinos en Chiapas no es 
“contribuir” desde la investigación a 
la “herencia de la condición de inmi-
grante” (Moncusí, 2007: 483); por el 
contrario, en este trabajo se toma en 
cuenta la propia expresión de los des-
cendientes de chinos, quienes hacen 
alarde de su condición heredada y de 
la generación a la que pertenecen. 

Las históricas organizaciones co-
munitarias de este grupo se carac-
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terizaron por tener como objetivo el 
apoyo mutuo, gracias a la coopera-
ción laboral y personal, a mantener 
las prácticas culturales y mostrar 
ciertos niveles de integración gra-
cias a su participación económica en 
actividades y obras en la región de 
asentamiento. En los países y loca-
lidades donde hay presencia china, 
histórica o reciente, existen mues-
tras de solidaridad entre paisanos 
(Hammond y Glenn, 2004), respaldo 
a los que se quedaron en el país, así 
como acciones filantrópicas y cívicas 
en las regiones de residencia (Gon-
zález, 2017). Acciones que no evitan 
conflictos internos y con miembros de 
la sociedad de acogida (Nieto y Fisac, 
2002; Guerra, 2010). 

Los históricos y nuevos asen-
tamientos chinos en ciudades de 
la geografía mundial estimulan la 
recepción de nuevos inmigrantes 
gracias a las redes migratorias es-
tablecidas para el viaje y acogida en 
su destino. Recién llegados, cada vez 
más estudiados desde la perspectiva 
del transnacionalismo (Glick, 1999) 
debido a que la incorporación en for-
ma de asimilación de los inmigran-
tes se ha convertido en “una cosa del 
pasado” (Portes, Escobar y Walton, 
2006: 11-12). Unos “migrantes [que] 
viven, simultáneamente, en dos o 
más sociedades y culturas, enlazán-
dolas entre sí a través de comuni-
dades ‘desterritorializadas’” (Portes, 
Escobar y Walton, 2006: 11-12). 

En el Soconusco, los esfuerzos or-
ganizativos iniciales de los primeros 
inmigrantes chinos que arribaron, 
en su mayoría, a principios del siglo 

xx, tienen, con distinta suerte, su 
prolongación hasta el presente. Los 
descendientes de la conocida como 
“colonia china” en Chiapas, una vez 
pasados los momentos de rechazo or-
ganizado a su presencia, en especial 
durante los años de la Revolución 
Mexicana, llevan años intentando 
reconstruir una organización colec-
tiva que inicialmente giró en torno 
al Kuomintang (KMt), el Partido Na-
cionalista Chino. Formalmente, la 
nueva asociación denominada Comu-
nidad China del Soconusco A.C. se 
creó en 1983, y pretendía aglutinar a 
los originarios migrantes vivos y sus 
descendientes. Esfuerzo corporativo 
contemporáneo para imaginar una 
comunidad china que, en los últimos 
lustros, es coincidente con el arribo 
de nuevos inmigrantes que forman 
parte de esa “globalización china” ex-
presada por Pieke (2004) para, entre 
otras cosas, denominar la emigración 
internacional desde China y que se 
expresa como “sociedad transnacio-
nal de ámbito global” (Tébar, 2013: 
90). En tal sentido, los nuevos inmi-
grantes son el resultado de la apertu-
ra económica de la República Popular 
China en las últimas décadas (Cor-
nejo, 2008; Salvador, 2012); un hecho 
ratificado para el caso mexicano dado 
el incremento de inmigrantes en el 
país según los datos censales, mismos 
que los ubican mayoritariamente 
en el género masculino y con edades 
comprendidas entre los 25 y 34 años, 
a la vez que su actividad principal se 
centra en el sector terciario, con espe-
cial énfasis en el ramo de alimentos y 
bebidas (Rodríguez Tapia, 2018: 13).
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Con respecto al concepto gene-
ración, es pertinente señalar que 
éste es nombrado por los propios 
descendientes chinos en Chiapas, 
además de que no se trata en el 
presente artículo como un grupo de 
edad necesariamente contrapuesto, 
no obstante que en este caso de es-
tudio muestren diferencias. Como lo 
señaló Pier Paolo Donati (2014: 12), 
hay que pensarlo como un concepto 
“relacional” para entender el senti-
miento de la propia identidad de las 
generaciones según el grado de “for-
taleza o debilidad de su identidad fa-
miliar” y, por lo tanto, dependiendo 
del papel que puedan jugar en la so-
ciedad estratificada donde residen.

Las distintas etapas del asocia-
cionismo chino en el Soconusco son 
coincidentes con las circunstancias 
históricas en las que no se pueden 
obviar las transformaciones de in-
tereses políticos y económicos en los 
países de origen y de acogida, así 
como la forma de expresarlos por 
parte de las distintas generaciones 
de descendientes de los originales 
inmigrantes y que sería pertinente 
cuantificar en próximas investiga-
ciones. Por ello, los discursos esen-
cialistas para concebir la comunidad 
o colonia china como una unidad ho-
mogénea y armónica responden más 
a un imaginario social (Castoriadis, 
2007), un simulacro cultural cons-
truido por los propios descendien-
tes para representarse (Baudillard, 
1987) y, en definitiva, para posicio-
narse como grupo influyente a nivel 
local y regional. Si los primeros in-
migrantes y la segunda generación 

llenaron un nicho económico en la 
costa chiapaneca e, incluso, ocupa-
ron una relevante posición regional, 
las siguientes muestran distintos ca-
minos laborales y sociales pero pue-
den aglutinarse a través del proceso 
de patrimonialización cultural de 
esta migración histórica en la costa 
chiapaneca. Lo anterior expondría 
el deseado y publicitado cosmopo-
litismo de la ciudad de Tapachula 
(Rincón, 2019) y, por otra parte, el 
modo como se entrelaza con el ima-
ginario fomentado por el gobierno 
de la República Popular China, el 
que considera que todos sus conna-
cionales fuera del país forman par-
te de una idílica comunidad china 
internacional.

Frente a la heterogeneidad de las 
más recientes migraciones chinas y 
de sus múltiples motivos que se apre-
cian también en México (Alba, 2020), 
en estas páginas se ejemplifica el 
caso de la capital del Soconusco, Ta-
pachula, donde el arribo de nuevos 
inmigrantes chinos ha convertido a 
su centro histórico en un espacio de 
debate por haber sido ocupado por 
negocios de comida abiertos por los 
recién llegados. La alimentación chi-
na, ensalzada y convertida en típica, 
así como referente identitario regio-
nal (Lisbona, 2014; Velasco, 2018), 
presenta el uso de elementos cultu-
rales para diferenciar a los descen-
dientes de los nuevos inmigrantes. 
Debate que confronta el valor cultu-
ral y patrimonial de la oferta gastro-
nómica histórica frente a la ofrecida 
por los recién llegados a Tapachula 
(Lisbona y Rincón, 2022). Tal disen-
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so conduce a dos respuestas dispares 
ante la nueva migración por parte de 
los descendientes de chinos del So-
conusco. La primera es de rechazo, 
ya que se observa con preocupación 
y cierto desprecio la competencia 
de los negocios abiertos por los mi-
grantes. La segunda, secundada por 
la prensa local de Tapachula y por 
las autoridades municipales en la 
región, contempla a los recién lle-
gados como una oportunidad para 
relacionar económicamente a México 
y China.1 Relaciones bilaterales que 
se entienden porque el país azteca es 
uno de los principales socios de Amé-
rica Latina en materia comercial con 
el país asiático (Ventura y Melén-
dez, 2016: 20-30).2 Aspecto coinci-
dente con el interés de la República 
Popular de China por expandir sus 
redes económicas en el orbe (Hearn 
y León-Manríquez, 2011; Ríos, 2019; 
Rodríguez Asien, 2013).3 

1 Ramón García (2019), “Plataneros exporta-
rán a China en el 2020”, Diario del Sur, México, 
Local, 16 de noviembre, recuperado de: <https://
www.diariodelsur.com.mx/local/plataneros-expor 
taran-a-china-en-el-2020-4465687.html>; Diego 
Rammsy (2019), “Chiapas busca seducir al tu-
rismo chino este 2019”, Publimetro, México, Via-
jeros, 4 de abril recuperado de: <https://www.
publimetro.com.mx/mx/plus/2019/04/04/chiapas- 
busca-seducir-al-turismo-chino-este-2019.html>.

2 Redacción Opportimes (2021), “Los 10 prin-
cipales socios comerciales de China en 2020”, 
Opportimes, México, Mercados, 12 de febrero, re-
cuperado de: <https://www.opportimes.com/los-10- 
principales-socios-comerciales-de-china-en-2020/>.

3 Véase la creación, por parte de empresarios 
chinos residentes en el país, de la Asociación de 
Empresarios Zhonghua en México (2010) y cuya 
finalidad, según sus propias palabras, radica 
en “Proporcionamos apoyos, soportes sólidos y 

Ante tal coyuntura, las siguien-
tes páginas presentan las dispares 
visiones para concebir y representar 
la imaginada comunidad de oriente 
por los descendientes y, al mismo 
tiempo, se muestra cómo el arribo 
de nuevos inmigrantes replantea 
la intrincada concepción de una co-
munidad china en la costa chia-
paneca. Si los primeros migrantes 
se vincularon a través del KMt y la 
desafección por el triunfo de la Re-
volución China, sus descendientes 
han imaginado distintos proyectos 
de comunidad según sus divergen-
tes posicionamientos e intereses en 
México, su país de nacimiento. Un 
hecho que contrasta con los recién 
llegados, para los que la integración 
a la sociedad local no es un objetivo, 
sino que sus intereses se encuentran 
relacionados con los logros económi-
cos en nichos de mercado dentro de 
la nueva perspectiva económica de 
su país de origen. Para desentrañar 
lo expuesto se prolongaron las pes-
quisas etnográficas y las entrevistas 
recabadas en un lapso de 10 años 
(2007-2017), que formaron parte de 

consistentes a las empresas chinas en México; 
ofrecemos a los empresarios bases de datos con 
las últimas actualizaciones sobre inversiones 
y oportunidades de negocios, para así poderles 
brindar contrapartes adecuadas y de su interés 
para las vinculaciones tanto empresariales como 
organizaciones gubernamentales mexicanas”. 
Redacción MexChina (2020), “Descripción de 
Organización, Asociación de Empresarios Zhon-
ghua en México, “Nuestra historia”, México, 22 
de octubre de 2020, recuperado de: <https://www.
mexchina.org/es/nosotros/>. Otras asociaciones 
de la misma naturaleza se citan en el artículo de 
Sergio Martínez y Enrique Dussel (2016).
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un proyecto de investigación y una 
tesis de posgrado. A lo anterior se 
une la consulta de fuentes primarias 
y hemerográficas procedentes de ar-
chivos históricos. De la misma for-
ma, se consultaron las redes sociales 
de las asociaciones chinas para exa-
minar la construcción de su imagen 
en dichos medios digitales.4 

EL INDISPENSABLE CONTEXTO 
HISTÓRICO 

El Soconusco, región a la que arri-
bó la mayoría de los inmigrantes 
chinos asentados en Chiapas, inclu-
ye buena parte de su franja costera 
en el Pacífico. Durante la segunda 
mitad del siglo xix, una favorable 

4 Comunidad China del Soconusco, en Ta-
pachula: Comunidad China del Soconusco, A.C. 
(2011). Inicio [Página de Facebook], Facebook, 
página creada el 16 noviembre de 2011, recupe-
rada de: <https://www.facebook.com/search/top/?-
q=comumidad%20china%20del%20soconusco>, 
consultada el 19 enero de 2020. Descendientes 
del Dragón, comunidad conformada por chinos 
y descendientes de Tapachula, Cacahoatán, Ma-
zatán, Huehuetan, Huixtla, Escuintla, Pijijiapan 
(2018). Inicio [Página de Facebook]. Facebook, pá-
gina creada el 22 octubre de 2018, recuperada de: 
<https://www.facebook.com/Descendientes-del- 
Drag%C3%B3n-1917805278529298>, consultada  
el 18 enero de 2019. Comunidad China de Es-
cuintla, en Escuintla: Comunidad China Es-
cuintleca (2011). Inicio [Página de Facebook], 
Facebook, página creada el 30 de marzo de 2011, 
recuperada de: <https://www.facebook.com/co-
Munidad-china-escuintleca-193639384005413/>, 
consultada el 16 enero de 2019. Grupos Cultural 
Chino de Huixtla (2017). Inicio [Página de Face-
book]. Facebook, página creada 21 diciembre de 
2017, recuperado de: <https://www.facebook.com/
Grupo-cultural-chino-de-huixtla-1491202490730 
26>, consultada el 18 abril de 2018.

legislación permitió la llegada de 
inversionistas extranjeros ávidos 
de explotar productos como el café 
(Spenser, 1988). Con ellos se conso-
lidó el modelo de finca agroexporta-
dora, reforzada con la construcción 
de una línea férrea y la habilitación 
del puerto de San Benito en la fran-
ja costera mencionada. Extranjeros 
de distintas nacionalidades, pero 
sobre todo alemanes, monopolizaron 
la producción y el comercio de café 
(Berth, 2018), un hecho coincidente 
con el incremento de la demanda de 
mano de obra nacional y extranjera. 

Cabe señalar que los inmigran-
tes chinos llegaron a Chiapas en tal 
contexto para trabajar en distintas 
tareas de las fincas agroindustriales. 
También construyeron el ferroca-
rril o participaron en un incipiente 
comercio al menudeo, incluso de ca-
rácter itinerante. A esa labor le si-
guió, en algunos casos, la aparición 
de amplios negocios que abarcaban 
cadenas de distribución que trascen-
dían el territorio mexicano (Lisbona, 
2013a). Una más de las claves de la 
migración a Chiapas, como ocurre en 
la actualidad, fue la red establecida 
entre residentes en el país de acogi-
da y familiares, amigos o vecinos del 
país de origen, para incorporarse al 
mercado laboral (Chou, 2004: 35-37). 
Eran viajeros procedentes, en su ma-
yor parte, de la provincia de Cantón 
(Guangzhou) y que, en un inicio, no 
arribaron directamente a Chiapas, 
sino que habían vivido experiencias 
de migrantes en Estados Unidos, en 
el norte de México o en algún país de 
Centroamérica (Lisbona, 2014). Tal 
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forma de adentrarse al país también 
condicionó el número de recién lle-
gados que, aunque ya aparecen en 
casos aislados a finales del siglo xix, 
alcanzarían su máximo número en el 
censo levantado en 1930, notándose 
posteriormente un notable descenso 
debido a las políticas migratorias y 
antichinas que pusieron en marcha 
los gobiernos de la Revolución Mexi-
cana (Gómez, 1991; Botton, 2008; 
Cinco, 2009 y 2012; Lisbona, 2013b; 
Chang, 2017). 

Instalados en Chiapas, los inmi-
grantes crearon asociaciones que les 
permitieran mantener vínculos con 
su país natal, al mismo tiempo que 
se hacían visibles y se relacionaban 
con la sociedad de acogida. Es decir, 
como se afirma en diversos estudios 
sobre el caso mexicano (González, 
2017), los inmigrantes que perma-
necieron tras las políticas antichinas 
en el país establecieron una serie de 
estrategias de cooperación local para 
integrarse en la sociedad tapachulte-
ca. En tal sentido, en los albores de 
la Revolución Mexicana ya existían 
en Chiapas referencias a algún tipo 
de organización en su territorio cos-
tero al mencionarse la existencia de 
un “Presidente de la Colonia China” 
(1911) asentado en Tapachula y con 
nacionalidad norteamericana.5 Si-
tuación concordante con la mención a 
la “Asociación Comercial e Industrial 

5 Archivo de la Secretaría de Relaciones ex-
teriores (en adelante asRe), exp. 16-4-34, 1911, 
el Embajador de Estados Unidos, Henry Lane 
Wilson, al Subsecretario de Relaciones Exterio-
res, México, 2 de junio de 1911.

de Tapachula”.6 Algo similar ocurre 
con la alusión en 1920 de la “Unión 
Fraternal” China de Tapachula, re-
presentante de una homónima exis-
tente en la capital del país.7 

ORÍGENES DEL ASOCIACIONISMO 
CHINO: EL KUOMINTANG

El papel del KMt, nacido en la Repú-
blica China (1911) bajo el liderazgo 
de Sun Yat-sen, resulta primordial 
para entender la organización, du-
rante el siglo pasado, de los chinos 
fuera de sus fronteras; aquellos que 
encontraron un vínculo nacional a 
través de tal partido político (Nieto, 
2007; López, 2013; Palma y Montt, 
2017). Rápidamente, el KMt impactó 
en los lugares donde la presencia de 
población de China era significati-
va, fortaleciéndose su organización 
cuando el general Chiang Kai-shek 
tomó las riendas de la institución 
política en 1925, momento que no 
pasó desapercibido para los chinos 
residentes en Chiapas.8 Incluso en 
los primeros años del exilio del ge-
neral y sus partidarios en la isla de 
Formosa (Taiwán), donde llegaron 

6 asRe, exp. 16-4-56, 1911, Chang Yin Tang 
al Subsecretario de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, México, 23 de agosto de 1911. 

7 asRe, exp. 17-12-88, 1920, el Presidente de 
la Unión Fraternal-Asociación China de la Re-
pública Mexicana al encargado de la Cancillería 
Mexicana, México, 19 de mayo de 1920. 

8 Archivo Histórico del Estado de Chiapas 
(en adelante ahe), Hemeroteca, “El Partido Na-
cionalista Chino ‘Kuo Min Tang’ Tributó un Ho-
menaje a la Mememoria (sic) del Gran Estadista 
Chino Dr. Sun Yat Sen”, en Orientación, n. 110, 
Tapachula, 15 de abril de 1925, p. 2.
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tras la derrota a manos del ejército 
encabezado por Mao Zedong, el auge 
del Partido Nacionalista Chino entre 
los inmigrantes fue un notable me-
diador con la sociedad local. 

Si como representación china rea-
lizaba reuniones periódicas en forma 
de convención, como la que apoyó 
de manera contundente al general 
Chiang Kai-shek,9 también se lleva-
ron a cabo actividades relacionadas 
con la crisis provocada por la Segunda 
Guerra Mundial. Es decir, la calidad 
de inmigrados no significó desenten-
derse de los asuntos de su país de 
origen,10 incluso en colaboración con 
autoridades locales del Soconusco.11 
En cuanto al número y características 
de la militancia, se debe mencionar 
que no se cuenta con datos certeros, 
pero sí existe la percepción entre los 
miembros de la segunda generación 
de chinos de que los que participa-
ban, de manera más comprometida, 
eran aquellos que contaban con recur-
sos económicos para cubrir gastos de 
representación (Reyes, 1995: 120).12 
Un aspecto también visible en distin-
tos países (Rodríguez Solano, 2013) es 
la creciente alianza con las élites po-
líticas y económicas locales, entre las 

9 ahe, Hemeroteca, “El Partido Nacionalis-
ta Chino celebra su Cuarta Convención en esta 
Ciudad”, en Adelante, n. 7, Tapachula, 15 de fe-
brero de 1941, p. 4.

10 ahe, Hemeroteca, “La Colonia China coope-
ra en la derrota de Japón”, en Chiapas Nuevo, n. 
451, Tuxtla Gutiérrez, 10 de marzo de 1945, p. 3.

11 ahe, Hemeroteca, “El H. Ayuntamiento Fe-
licita a la Colonia China”, en Piedra de Huixtla, 
n. 175, Huixtla, 16 de septiembre de 1945, p. 2.

12 Entrevista a Rosalio Chang Muñoz, Tapa-
chula, 17 de mayo de 2007.

que destacaban funcionarios guber-
namentales y autoridades municipa-
les; relación que nombró y visibilizó a 
la colonia china y facilitó su paulatino 
reconocimiento (Lisbona, 2014; Gon-
zález, 2017), al mismo tiempo que se 
posicionaron económicamente, como 
anteriormente había ocurrido en dis-
tintas regiones del país (Hu-Dehart, 
2002).

No hay que olvidar, tampoco, que 
el conflicto civil en China, deteni-
do por la Segunda Guerra Mundial, 
finalizó con el triunfo de la revolu-
ción encabezada por Mao Zedong en 
1949. En ese contexto, las tareas del 
KMt también decayeron cuando en-
traron en escena los descendientes 
de los primeros migrantes. La crea-
ción de nuevas asociaciones contro-
ladas por esa segunda generación, 
hijos de inmigrantes casi siempre 
fruto de matrimonios entre chinos y 
mujeres mexicanas, y la paulatina 
desaparición de las instituciones que 
agrupaban a los que primero arri-
baron, es un trayecto recurrente en 
distintos países (Baltar, 1997: 105; 
Barreno, 2004: 224-228). Igualmen-
te, en el caso nacional la ruptura de 
relaciones diplomáticas del Estado 
mexicano con la China nacionalis-
ta de Taiwán, para reconocer a la 
República Popular China en 1972, 
tampoco ayudó a la continuidad del 
Kuomintang. 

UN EDIFICIO Y LA IMAGINACIÓN 
DE COMUNIDAD 

La casa que fue sede del KMt en la ciu-
dad de Tapachula ha tenido diferen-
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tes usos para los inmigrantes chinos 
y sus descendientes, después de que 
fuera adquirida gracias a los aportes 
de los primeros migrantes orientales 
en la capital del Soconusco:

Se cooperaron todos los miembros, en 
ese entonces eran 200 o 300 miem-
bros, cooperaron con 5 mil o 10 mil 
pesos, se compró eso y se construyó, 
pero quedaba a nombre de uno de los 
socios que estaban nacionalizados, o 
que eran nacidos de acá, o mestizos 
que podían tener propiedades.13

Inicialmente, se construyó para 
albergar una oficina diplomática 
consular y promover la influencia 
del Partido Nacionalista Chino, sin 
embargo, su existencia se convirtió 
en un símbolo de la presencia de la 
colonia china en el Soconusco.14 El 
edificio del KMt devino un lugar pú-
blico de los chinos de ultramar y sus 
descendientes; espacio en el cual 
representarse comunitariamente y 
transmitir un discurso homogéneo 
sobre las actividades que debían 
realizar. Articulación de un discurso 
dominante sobre dicho espacio (Del-
gado, 2011: 15-40), aunque ello no 
impidiera la existencia de diferen-
cias socioeconómicas intragrupales; 
un hecho escenificado a la perfección 
con el disímil rol jugado por los inmi-
grantes en el espacio y organización 
del Kuomintang. 

13 Entrevista a Martín Chang Fong, Tapa-
chula, 22 de noviembre de 2017.

14 Entrevistas a Francisco Chong, Tapachula, 
10 de octubre de 2017 y 11 de diciembre de 2017. 

En la década de los años cuaren-
ta del siglo pasado, el inmueble del 
KMt fue un símbolo de resistencia 
ante los casos de xenofobia (Lisbona, 
2013b y 2014; Wu, 2016), además 
de convertirse en emblema de conti-
nuidad cultural y pujanza económi-
ca. Un vigor económico articulado a 
través de la Cámara de Comercio y 
Agricultura China y la vitalidad de 
los negocios regentados por ciuda-
danos del país asiático. Ese fortale-
cimiento de la asociación sirvió para 
que fuera reconocida por la población 
del Soconusco y por las instituciones 
gubernamentales locales y naciona-
les; en definitiva, para presentarse 
como un colectivo reconocible y con 
influencia económica en la región. 

Tras la derrota de los partida-
rios del KMt y su huida a Formosa, 
el edificio sobrevino en sede social 
de la colonia china. En esa época no 
hubo un representante diplomático 
de la República Popular China y, 
por ello, los miembros de este grupo 
y sus descendientes, donde había un 
pequeño número de simpatizantes 
con el comunismo chino, no tuvieron 
inconveniente en participar en acti-
vidades culturales ligadas a esa sede 
y celebradas por los nacionalistas. 
De esta forma, el local fue emplea-
do de un modo dispar; por una par-
te, fue sede consular del KMt y, por 
otra, un lugar de encuentro entre 
los chinos residentes en Tapachula. 
En ese tenor, en 1962 fue nombrado 
Alex Liman Hong (Pei Siu) como úl-
timo cónsul de Taiwán en Tapachu-
la. Con él se cerró el uso diplomático 
del inmueble, aunque no se dejó de 
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utilizar para celebrar eventos socia-
les donde asistían las élites políticas 
y económicas regionales, en especial, 
de Tapachula (Sámano, 2007).15

De acuerdo a Francisco Chong, 
descendiente de segunda generación, 
entre los hijos de los primeros inmi-
grantes se evitó el empleo del término 
“comunidad china” en eventos públi-
cos donde se presentaban demostra-
ciones de la danza del dragón, bailes o 
desfiles del Año Nuevo Chino, ya que 
esa categoría” refería, internamente, 
a los simpatizantes de la República 
Popular China.16 Lo más común, en-
tonces, fue el uso del concepto “colo-
nia china”, mismo que les otorgaba 
un sentido de colectividad y los equi-
paraba con otros apreciados inmi-
grantes (Delgado, 2003). 

La señalada ruptura de relaciones 
diplomáticas entre Taiwán y Méxi-
co, en 1972, cerró definitivamente la 
representación diplomática en Ta-
pachula, e hizo del que fuera cónsul 
un huésped y anfitrión honorífico del 
edificio (Sámano, 2007).17 Tal situa-
ción generó una disputa generacional 
entre los primeros inmigrantes y sus 
descendientes para detentar la admi-
nistración del edificio. A partir de esa 
situación, el inmueble se convirtió en 
un símbolo de la confrontación entre 
generaciones con intereses contra-

15 Entrevista a Francisco Liy Lamshing, Ta-
pachula, 12 de diciembre de 2017; entrevista a 
Guadalupe Chong, Tapachula, 20 de septiembre 
de 2017.

16 Entrevista a Francisco Javier Chong 
Yong, Tapachula, 11 de diciembre 2017.

17 Entrevista a Francisco Liy Lamshing, Ta-
pachula, 12 de diciembre de 2017.

puestos al seno de la colonia china de 
Tapachula.

UTOPÍA COMUNITARIA CHINA

Como ya se mencionó, en 1983 se 
constituyó legalmente la Comuni-
dad China del Soconusco A.C., aso-
ciación sin interés de lucro y cuyos 
miembros debían compartir dicho 
origen: “entendiéndose como tal, a 
todas aquellas personas que tengan 
esa ascendencia, con independen-
cia de grado, o tener parentesco con 
personas de origen chino”.18 Contar 
con un acta constitutiva no ha repre-
sentado precisión en sus acciones, a 
pesar del deseo de ciertos descen-
dientes por revitalizar la asociación. 
Con la constitución de la asociación 
civil referida en líneas anteriores, 
el edificio del KMt se tornó un espa-
cio de disputa. No era simplemente 
un litigio por quién administraría 
la propiedad, sino que el inmueble 
devino en un lugar de pugna entre 
diferentes proyectos comunitarios, 
y donde se han confrontado distin-
tos imaginarios para representar 
lo chino en la región y, por lo tanto, 
para el accionar de los sujetos so-
ciales como lo expresó Cornelius 
Castoriadis (2007). Es decir, grupos 
que “imaginan su existencia social, 
el tipo de relaciones que mantienen 
unas con otras, el tipo de cosas que 

18 “Escritura Número Tres Mil Ciento Cuarenta 
En La Ciudad de Tapachula, Chiapas, México, sien-
do las nueve horas del día siete de Septiembre del 
año de Mil novecientos ochenta y tres”; copia facili-
tada por uno de los miembros de la asociación “Co-
munidad China del Soconusco A.C.”
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ocurren entre ellas, las expectati-
vas que se cumplen habitualmente 
y las imágenes e ideas normativas 
más profundas que subyacen a estas 
expectativas” (Taylor, 2006: 37). Ló-
gicamente, provenir de una misma 
región o país, como la actual China, 
no significa que inmigrantes y sus 
descendientes deban actuar de ma-
nera homogénea y con decisiones co-
legiadas. Tal circunstancia se vivió a 
la hora de decidir el futuro del edifi-
cio y, como si se tratara de una ana-
logía, el destino del inmueble parece 
estar conectado al de la Comunidad 
China del Soconusco A.C. Declive 
del asociacionismo coincidente con 
el deterioro, en el sentido arquitec-
tónico (Muntañola, 1974), del edifi-
cio ocupado por el Kuomintang. 

Las dificultades para lograr el 
buen funcionamiento de la asocia-
ción fueron mencionadas hace va-
rios años por dos de sus miembros 
e hijos de los primeros inmigrantes, 
Francisco Chong y Olegario Liy.19 
Más recientemente, y a partir de un 
objetivo asumido como prioritario, 
como es la recuperación del edificio 
que albergó al Partido Nacionalista 
Chino en Tapachula, las discrepan-
cias se hicieron más notorias. El 
inmueble quedó en manos de una 
familia descendiente de chinos y 
provocó, por más de siete lustros, el 
enquistamiento del conflicto por ha-
cerse del usufructo de la construc-
ción. Disputa resuelta con la cesión 
en comodato de la finca a la Comu-

19 Entrevista a Francisco Chong y Olegario 
Liy, Tapachula, 5 de mayo de 2007.

nidad China del Soconusco A.C. y 
con la finalidad de convertirse en la 
Casa de la Cultura China. El inicio 
de la restauración del inmueble en 
el año 2009 registró poca continui-
dad, situación ratificada en enero de 
2019 cuando todavía la casa estaba 
abandonada. Sólo en noviembre del 
último año mencionado iniciaron los 
trabajos de restauración. A la par de 
esas labores se observó un repunte 
del uso de redes sociales, como Fa-
cebook, para invitar a que un ma-
yor número de los descendientes se 
asociaran a la Comunidad China del 
Soconusco A.C.20 Además, quitar su 
estado ruinoso o poner caracteres 
chinos en su fachada resaltaba la 
existencia de la comunidad y su ca-
pacidad de acción. Al respecto, remo-
delar la sede y proponer actividades 
es, no cabe duda, una proyección de 
cómo el grupo de dirigentes actuales 
—miembros de la tercera y cuarta 
generación— desea ser observado a 
través de las representaciones que 
construye (Castoriadis, 2007: 234); 
aquellas que remarcan la idea de 
una comunidad con influencia en la 
historia de la costa chiapaneca. Des-
cendientes que, en algunos casos, 
han “descubierto sus raíces chinas 
recientemente y buscan profundizar, 
difundir e incluso sacar provecho” de 
las posibles relaciones con la poten-
cia económica oriental (Martínez y 
Dussel, 2016: 119). 

20 Información extraída de la página oficial de 
la Comunidad China del Soconusco A.C., 2013, 
“Inicio”, México, ccsac, recuperada de: <http://
ccsac.org.mx/>, consultada el 3 de mayo de 2012.
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El destino del inmueble del KMt 
mostró la pugna intergeneracional 
entre los descendientes chinos de 
segunda y tercera generación; riva-
lidad reflejada en los diferentes pro-
yectos comunitarios donde entran 
en juego posicionamientos sobre la 
actual China continental y el papel 
de la asociación en la sociedad. Al-
gunos descendientes de segunda ge-
neración, que fueron miembros de la 
administración en algún momento, 
adujeron su preocupación por pre-
servar las tradiciones familiares y 
culturales del lugar de origen de sus 
padres. Por ello se preocuparon por 
promocionar actividades culturales 
y fomentar la gastronomía.21 Por su 
parte, los actuales administradores, 
en su mayoría descendientes chinos 
de tercera generación, han estado 
más interesados en la función eco-
nómica de la Comunidad China del 
Soconusco A.C y su posible papel 
político a nivel regional. Hecho testi-
moniado por uno de los críticos a di-
chas administraciones, descendiente 
de segunda generación: 

Se lo fuimos dejando [la administra-
ción] a otras generaciones que esta-
ban ahí, y han sido un poco apáticos. 
Algunos por error han querido poli-
tizar el grupo o la comunidad, y eso 
provocó cierta desunión, otros se me-
tieron a otras cosas y quisieron mez-
clarlas, no precisamente te jalarán 
a otra religión, pero hubo división 
por creencias religiosas también, al-

21 Entrevista a Martín Chang Fong, Tapa-
chula, 22 de noviembre de 2017.

gunos estando ahí eso no les parece 
porque yo soy tal cosa […].22

La administración de la Comuni-
dad China del Soconusco A.C., en la 
década de los noventa del siglo pa-
sado, propuso varios proyectos para 
el edificio sede del KMt. Por ejemplo, 
ciertos descendientes de segunda 
generación creyeron que ese espacio 
debía recuperarse para recibir visi-
tas consulares que fortalecieran ne-
xos con la República Popular China, 
al mismo tiempo que se creaba un 
centro deportivo campestre en las 
afueras de la ciudad,23 en la línea de 
colaboraciones llevadas a cabo por 
los primeros inmigrantes. Ése es el 
caso de Guadalupe Chong: “quisiera 
usar el Kuo Min Tang para recibir 
diplomáticos chinos que han venido 
a Tapachula, hasta les ofrecí a que-
darse en mi casa, pero la delegación 
optó por quedarse en un hotel en Ta-
pachula”.24 Su comentario enfatiza 
el uso del inmueble en los términos 
empleados por sus padres; símbolo 
de la primera inmigración y del nos-
tálgico imaginario comunitario (Hi-
rai, 2009: 385-386). 

El bien inmueble del KMt tam-
bién ha observado el dilema entre los 
descendientes de chinos de segunda 
generación, porque sus padres guar-
daban afinidad ideológica con el Par-

22 Idem.
23 Entrevista a Guadalupe Chong, Tapachu-

la, 20 de septiembre 2017; entrevista a Martín 
Chang Fong, Tapachula, 22 de noviembre de 
2017.

24 Entrevista a Guadalupe Chong, Tapachu-
la, 20 de septiembre 2017.

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv           http://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx 

DR © 2022. Asociación Nueva Antropología, A.C. 
https://nuevantropologia.org.mx/ojs/index.php/osjdata_na/issue/archive



91Imaginación comunitaria: asociacionismo...

tido Nacionalista y, por lo tanto, con 
el actual Taiwán.25 Tal situación se 
ejemplifica con posicionamientos de 
descendientes reacios a vincular el 
edificio sede con la República Popular 
China.26 

Disyuntiva ideológica que atra-
viesa a los descendientes de chinos 
en Tapachula y que, al mismo tiem-
po, tiene efectos sobre los nuevos 
inmigrantes provenientes de la Re-
pública Popular China. El recuerdo 
del Partido Nacionalista Chino y 
el vínculo con Taiwán se diluyeron 
paulatinamente, aunque su existen-
cia ha estado presente a la hora de 
construir las relaciones con el país 
de origen y con los recién llegados. 
Lo anterior tampoco ha facilitado la 
conformación de la deseada e ima-
ginada comunidad incluyente de la 
Comunidad China del Soconusco A. 
C. y, mucho menos, la inclusión en 
ella de los nuevos inmigrantes, a pe-
sar del mismo origen nacional. Ese 
imaginario sobre los recién llegados 
a Tapachula se plasma en el siguien-
te comentario: 

¿De dónde son? Shentunes, de Shan-
gai, cantoneses. ¿De dónde son? De la 
China comunista; de dónde es el Kuo 
Min Tang, es nacionalista; es como si 
te diga el PRd se va hacer cargo de la 
Casa del partido del Pan [Partido Ac-
ción Nacional] […] hay gente que to-

25 Entrevista a Francisco Liy Lamshing, Ta-
pachula, 12 de diciembre de 2017.

26 Entrevista a Enrique Mak, Tapachula, 18 
de octubre de 2017; entrevista a Martín Chang 
Fong, Tapachula, 22 de noviembre de 2017.

davía sabe qué es el Kuo Min Tang, 
y dicen están como idiotas que llegue 
un comunista a querer hacer algo ahí. 
No hay relaciones diplomáticas con 
Taiwán […] Taiwán tiene relaciones 
con todos menos con México […].27

Esthefanie Velasco Solís (2018), 
descendiente de cuarta generación, 
muestra como los anclajes con el 
pasado dificultan las relaciones con 
el gobierno de la China continental: 
“la Embajada de China en México 
sí apoya a la comunidad china en el 
Soconusco, pero hubo un conflicto o 
algo así, por pertenecer a un parti-
do diferente (nacionalista), entonces 
vetaron un poco a Tapachula”.28 La 
anterior referencia ilustra las incerti-
dumbres vividas en la asociación por 
los vínculos con el pasado, al mismo 
tiempo que ellas se acrecentaron por 
no contar durante años con un espa-
cio propio y objetivos que resalten el 
papel a jugar por esa asociación civil, 
tal como lo expresaron un buen nú-
mero de descendientes alejados de 
ella (Lisbona, 2014). Una situación 
que contrasta con el dinamismo de 
organizaciones chinas en distintas 
latitudes americanas (Grimson, Ng 
y Denardi, 2016), y que establecen 
relaciones de colaboración cívica y so-
cial en el país de recepción (Lin, 2006, 
2011), al mismo tiempo que desarro-
llan vínculos personales, económicos 
y diplomáticos con la República Po-

27 Entrevista a Enrique Mak, Tapachula, 18 
de octubre de 2017.

28 Entrevista a Esthefanie Velasco Solís, Ta-
pachula, 29 de noviembre de 2017. 
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pular China para dinamizar su desa-
rrollo (Zhou y Lee, 2015: 53-54). 

Portar en el nombre la integra-
ción comunitaria, no significa que 
ello se cumpla en la Comunidad Chi-
na del Soconusco A.C. Por ello, la re-
lación de los descendientes con dicha 
asociación adquiere matices según la 
opinión personal e, incluso, depen-
diendo del municipio de los entre-
vistados. Resulta un denominador 
común de quienes opinan el desco-
nocimiento de su propósito y funcio-
namiento (Lisbona, 2014). Un hecho 
que trasciende a otros ámbitos con 
la creación de proyectos culturales 
alternativos articulados mediante 
grupos dancísticos, como ocurre en 
los municipios de Mazatán y Huixt-
la, y donde no todos los participan-
tes guardan vínculos consanguíneos 
con los inmigrantes asiáticos. Forma 
de expresión cultural e identitaria 
municipal que evidencia disputas a 
la hora de construir y concebir una 
pretendida comunidad china englo-
bante y anclada en referentes étni-
cos (Lisbona, 2015).

De este modo, la imaginación de 
una comunidad china incluyente, 
fundamentada en los aspectos cul-
turales distintivos aportados por los 
históricos inmigrantes, queda dilui-
da y dispersa por los discordantes 
intereses de las distintas genera-
ciones de descendientes de chinos, 
los proyectos establecidos en varios 
municipios y, por último, por el arri-
bo de nuevos inmigrantes que cues-
tionan, por la indudable adscripción 
nacional de estos últimos, la relación 
de los descendientes que enarbolan 

la bandera de lo chino en territo-
rio chiapaneco, ya sea por su mira-
da hacia el pasado y el vínculo con 
Taiwán, o por fundamentar lo chi-
no a partir de elementos culturales 
convertidos en patrimonio regional, 
como lo son la comida o las danzas 
del dragón y el león.

EL RETORNO DEL DRAGÓN: 
NEOMIGRANTES EN LA ERA 
TRANSNACIONAL 

La nueva oleada de migrantes chinos 
al Soconusco, concentrada especial-
mente en Tapachula, se inició, apro-
ximadamente, a partir del 2005, en 
su mayoría familias dedicadas a es-
tablecer negocios de comida rápida, 
venta de manufacturas de bajo coste, 
suplementos de productos chinos y 
utensilios electrónicos. Dentro de 
esos nuevos migrantes deben distin-
guirse dos grupos. El primero lo com-
ponen familias con disponibilidad de 
capital económico, las cuales arriba-
ron a la región del sur de Chiapas 
que ya hemos mencionado, con el 
claro objetivo de establecer negocios. 
Estos recién llegados cuentan con 
recursos previamente acumulados 
en su país de origen o en un proce-
so migratorio previo. Su llegada ha 
causado recelos entre los descen-
dientes chinos establecidos en la ciu-
dad, al mismo tiempo que existe una 
escasa interacción entre ellos.29 Por 
su parte, el segundo grupo está for-

29 Entrevistas realizadas a Francisco Javier 
Chong Yong, Tapachula, el 10 de octubre de 
2017; a Martín Chang Fong, Tapachula, el 22 de 
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mado por migrantes chinos tempo-
rales movilizados por comerciantes 
procedentes de la República Popular 
China, quienes utilizan sus redes 
personales para conseguir empleo. 
Tales trabajadores ahorran dinero, 
pagan deudas o esperan el arribo de 
otros miembros de su familia para 
establecerse o buscar distintas op-
ciones migratorias, ya sea en México 
o, principalmente, en Estados Uni-
dos.30 Como se ha estudiado en otros 
casos ocurridos en México, dichos 
nuevos inmigrantes no se incorpo-
ran a la oferta laboral local, sino 
que se insertan a través de las redes 
parentales y los “vínculos interper-
sonales étnicos” construidos por los 
propios chinos, sin necesariamente 
responder al modelo de enclave ét-
nico (Rodríguez Tapia, 2018: 93-95).

Con esas características, los re-
cién llegados son observados como 
una otredad por el empresariado que 
habita un mismo espacio social (Mo-
raga, 2015: 122; Lin, 2006). Por tal 
motivo, los descendientes de chinos 
en Tapachula no se vinculan con los 
nuevos migrantes y viceversa.31 La 
dedicación casi exclusiva a sus nego-
cios, por los recién llegados, explica 
los escasos nexos con la sociedad de 
acogida y, sobre todo, su desinterés 

noviembre de 2017; y a Joaquín Ricardo Chiu, 
Tapachula, el 11 de octubre de 2017.

30 Entrevistas realizadas a Francisco Javier 
Chong Yong, Tapachula, el 10 de octubre de 
2017; a Martín Chang Fong, Tapachula, el 22 de 
noviembre de 2017; y a Joaquín Ricardo Chiu, 
Tapachula, el 11 de octubre de 2017.

31 Entrevista a Adolfo Joo Trujillo, Tapachu-
la, 10 de octubre de 2017. 

por crear organizaciones o vincular-
se con las existentes.32 Es aquí donde 
entran en juego los imaginarios so-
ciales que construyen los miembros 
de las agrupaciones chinas existen-
tes sobre sí mismos, para distinguir-
se de los nuevos migrantes. Incluso, 
dichos descendientes de chinos pue-
den recrear una visión orientalista 
de los recién llegados (Said, 1990) 
basada en prejuicios sobre la China 
contemporánea.33 

Igualmente, la identificación na-
cional no resulta problemática para 
los nuevos inmigrantes que, según 
los datos nacionales, en alrededor 
de 85% proceden de la República 
Popular China (Rodríguez Tapia, 
2018: 16). Al respecto, también pue-
den cuestionar la condición china de 
los descendientes por el proceso de 
“mestizaje” biológico vivido en terri-
torio mexicano. Una supuesta pu-
reza y autenticidad (Douglas, 1973) 
que, desde la perspectiva de una de 
las descendientes de cuarta gene-
ración, también es reclamada a los 
nuevos inmigrantes para dar conti-
nuidad a las acciones de un colectivo 
que ve interpelados sus nexos comu-

32 Entrevistas a Astrid Yarenni Ovando 
Hernández, Tuxtla Gutiérrez, el 14 de octubre 
de 2017; a Gerardo Espinoza, Tapachula, el 31 
de agosto de 2017; a Santiago Martínez Junco, 
Tapachula, el 16 de noviembre de 2017; y a Taiu 
Quiu Cantón Gordillo, Tapachula, el 10 de no-
viembre de 2017. 

33 Se edifica una geografía imaginaria y ho-
mogénea basada en estereotipos positivos y ne-
gativos para representar a los orientales, y donde 
se esencializa el conocimiento e historia de Asia 
como una unidad geográfica, cultural y étnica 
llamada Oriente (Said, 1990).
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nitarios fijados como un patrimonio 
cultural regional: 

Tengo unos vecinos chinos, nunca 
hablan con nadie y no hacen contacto 
visual, y hablan chino; están medio 
sospechosos, dejan la casa sola; llega-
ron hace cuatro años; de pronto llega 
demasiada gente, después ya no hay 
nadie. El movimiento de esa gente 
es medio extraño, a veces hay dema-
siada gente y otras no, siempre llega 
gente nueva. Los nuevos chinos no se 
involucran con la comunidad. Están 
los chinos de años [...] que transmi-
ten la cultura china; los nuevos chi-
nos ponen comercios de buffets, para 
ellos no somos de su comunidad por-
que a pesar de tener apellidos chinos 
nos ven como tapachultecos.34

Esta nueva migración, desvincu-
lada de las redes familiares de los 
primeros chinos que se asentaron 
a lo largo del siglo xx, se distingue, 
además, por hablar el idioma man-
darín de su país y por la forma de 
entender la inmigración y el asen-
tamiento en territorios desconoci-
dos, puesto que las facilidades de 
comunicación y relaciones trans-
nacionales les permiten pensar en 
Tapachula como un destino transi-
torio. En el mismo sentido, empre-
sas chinas, con apoyos del gobierno 
de la República Popular China, se 
han enfocado en aumentar las redes 
transnacionales de los nuevos inmi-
grantes para formar negocios fuera 

34 Entrevista a Hasey Harumy Yong Nájera, 
Tapachula, 14 de noviembre de 2017. 

de su territorio (Wang, 2016; Wu, 
Ramesh, Howlett y Qingyang, 2016). 
Un proyecto que, además de ser per-
sonal o empresarial, se convierte en 
parte de la actividad del Estado chi-
no para extender su influencia eco-
nómica con la creación de enclaves 
comerciales de sus ciudadanos en el 
extranjero (Denardi, 2015: 97).

Nuevas migraciones chinas han 
impulsado la creación de asociacio-
nes que, normalmente, no se vincu-
lan con la colectividad migrante ya 
asentada en el territorio de residen-
cia (Guerra, 2010). Aunque en el caso 
chiapaneco no se aprecia la creación 
de un número mayor de sociedades, 
lo observado en dicha región costera 
conduce a reflexionar sobre el imagi-
nario comunitario chino en su terri-
torio. Por una parte, debe destacarse 
la centralización en Tapachula de 
un proyecto que pretende abarcar a 
todos los descendientes de chinos en 
Chiapas. Plan con pretensiones de 
retomar ciertas actividades sociales 
como las que se llevaron a cabo por 
los históricos inmigrantes. Un deseo 
que se contrapone con propuestas 
más recientes que pretenden esta-
blecer mayores vínculos con la ac-
tual República Popular China, por 
representar ventajas económicas 
y políticas para los miembros de la 
colonia de migrantes. A la par, exis-
ten agrupaciones que se reivindican 
como chinas en diversos municipios 
y estructuradas mediante activida-
des dancísticas. 

Esta realidad remite a una co-
munidad china más imaginada que 
real, puesto que su influencia insti-
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tucional y la capacidad de erigirse 
como referente comunal de todos los 
descendientes es escasa. Reconocer-
se como descendientes y guardianes 
de la cultura china en Chiapas no 
significa actuar como una comuni-
dad, misma que en la actualidad pre-
senta dificultades, por no decir que 
está imposibilitada, para construirse 
con parámetros étnicos y nacionales, 
como se demuestra con la separación 
existente con los nuevos inmigran-
tes. La comunidad es, sobre todo, 
una reminiscencia nostálgica, más 
que un entramado en sí, situación si-
milar a la ocurrida en distintos luga-
res del planeta, tal como lo observó 
Gladys Nieto en la España contem-
poránea. Autora para la que es más 
relevante “el esfuerzo que realizan 
las asociaciones chinas en ‘construir 
una comunidad’, que el hecho de que 
el colectivo se organice según la clá-
sica definición de comunidad” (Nie-
to, 2007: 24). La “utopía imaginaria” 
(Nieto, 2007: 194) de la comunidad 
china en Chiapas ha incrementado 
su dispersión con el arribo de “recién 
llegados”. Una presencia que los con-
fronta con la China contemporánea y 
su forma de identificación nacional. 

Con la nueva migración china 
emerge una otredad originaria del 
país del que arribaron los ancestros 
de los descendientes. Una alteridad 
que, además, esgrime distintas me-
tas cuando se instalan en el Soco-
nusco. De tal modo, ello provoca que 
los miembros de las agrupaciones 
chinas en la región pongan en tela 
de juicio sus vínculos nacionales y, 
al mismo tiempo, reafirma la ima-

ginación de la comunidad china sus-
tentada en la patrimonialización de 
aspectos culturales convertidos en 
referentes regionales. Una situación 
que, para los recién llegados, no re-
sulta problemática dada su certeza 
nacional y su capacidad de movili-
dad transnacional. 

REFLEXIONES FINALES

En el presente artículo se han descri-
to diversas situaciones relacionadas 
con la organización de los inmigran-
tes chinos en Chiapas, desde su 
arribo hasta el presente. Las activi-
dades del KMt fueron inclusivas y de 
ayuda mutua, actitudes vinculadas 
con los deseos de mantener contac-
to con el país de origen e integrar-
se al de residencia, aunque ello no 
escondiera las diferencias sociales 
entre ellos. Tal forma de actuar tuvo 
posteriores quiebres generacionales 
(Lau, 2003: 21-44; Grimson, Ng y 
Denardi, 2016: 42-23) por los diver-
gentes intereses políticos y económi-
cos que, también, se entrelazan con 
la conformación nacional mexicana 
de los descendientes de chinos. 

Dichos herederos han maniobrado 
para mostrar una identidad construi-
da a través de materiales o recuerdos 
de los lugares de origen familiar; la-
bor que debía facilitar la cohesión 
social, aunque en muchas ocasiones 
esa unión o hermanamiento resulta-
ra imposible (Delgado, 1998: 82-85). 
Actualmente, ello es visible a través 
de la imaginación de una comunidad 
articulada por una asociación que no 
incluye ni representa a todos los que 
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comparten un mismo origen. Es decir, 
los intentos de convertir a la Comuni-
dad China del Soconusco A.C. en un 
referente comunal, como lo fue la ins-
titución histórica del KMt, han tenido 
poco éxito. Ello es trasladable a diver-
sos descendientes de inmigraciones 
históricas en la misma región, como 
ocurre con los japoneses, quienes ex-
perimentaron similares dificultades 
para articularse como una “comuni-
dad integrada” (Cruz, 2020: 109-110).

En la actualidad, varios de los des-
cendientes de los migrantes pugnan 
por revitalizar la asociación china de 
Tapachula y restaurar físicamente 
la casa que albergó al KMt; pero ello 
no ha significado el entendimiento y 
la coincidencia de objetivos de todos. 
Divergencias para imaginarse como 
comunidad y que han sido ocultadas 
por la visión externa de una colonia 
china convertida en legado histórico 
y patrimonial de la costa chiapaneca. 

Buena parte de los primeros in-
migrantes y sus hijos alcanzaron 
una posición económica destacada 
en la región, un hecho que no ha 
sido tan evidente en las siguientes 
generaciones dado el quiebre del mo-
delo agroindustrial, primero, y las 
crisis económicas posteriores (Fle-
tes, 2009). Los nichos laborales que 
identifican a los descendientes de los 
primeros migrantes quedaron básica-
mente reducidos a los restaurantes 
“tradicionales” chinos, y la movilidad 
social de las subsiguientes genera-
ciones está supeditada, sobre todo, 
al capital educativo. De tal suerte, el 
carácter de patrimonio regional de la 
herencia china en la costa chiapane-

ca se ha convertido en un elemento 
de ascenso social, al mismo tiempo 
que abre posibles conexiones con la 
China continental. Esto último siem-
pre y cuando la asociación que se pre-
tende aglutine a la comunidad tenga 
una presencia y pujanza que hasta el 
momento no ostenta.

Más que la ancestralidad atribui-
da a distintos casos de inmigración, 
como ocurre con ciertas investiga-
ciones que involucran a indígenas 
mexicanos en Estados Unidos, que 
pretenden recuperar la historicidad 
de su pueblo para construirse como 
descendientes en otro país (Hernán-
dez y Velasco, 2015: 138-139), en 
el caso de los descendientes de chi-
nos en Chiapas lo que sobresale es 
un vínculo simbólico alejado de la 
“imagen del terruño de los migran-
tes” (Hirai, 2009: 95), puesto que, 
en contadas excepciones, los descen-
dientes tienen o han tenido contacto 
con el país de origen. Así, el simula-
cro de la ideal comunidad china del 
Soconusco construye una realidad 
transmitida como representación de 
un grupo humano, mismo que se en-
frenta a un espejo identitario con los 
neoinmigrantes. 

El deseo de comunidad, aunque 
sea como imaginación de ella, enla-
za con la idea de calidez, bondad y 
armonía que porta el propio concep-
to, como se encargó de recordar Zyg-
munt Bauman (2003: 7-9). Supuesta 
unión extrañada o anhelada, en clave 
utópica, y que remite a una mitología 
del origen (Esposito, 2003: 45) del que 
los descendientes se encuentran muy 
alejados, como se demuestra con las 
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improbables relaciones con los nue-
vos inmigrantes. En tal sentido, la 
identidad china de los descendientes 
se construye a partir de la asunción 
de ciertos elementos culturales esta-
blecidos como representación de la 
identidad china tapachulteca, como 
lo es la comida servida en los restau-
rantes costeros de tal especialidad. 
Restauración elevada a tradición 
regional que se confronta, también, 
con la aportada por los nuevos inmi-
grantes (Rincón, 2019). Dicha comida 
simboliza, de manera muy evidente, 
los conflictos por la representación 
comunitaria de lo chino en la región 
costera de Chiapas. 
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