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INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre migración china en México y América Latina se han enfocado, 

básicamente, para mediados del siglo XIX y principios del XX. Últimamente han visto la luz 

excelentes trabajos que abarcan hasta los años 50s (Cauich 2023 Ramírez 2021, Gonzales 

2007). No obstante, ningún trabajo se dedica a la migración china al estado de San Luís Potosí 

y menos a las huastecas, por lo que sin duda esta investigación es pionera. Por algunas 

indagaciones, entrevistas y documentos encontrados en hemerotecas y el Archivo General 

Estatal y de la Nación, descubrimos que varios migrantes se adentraron a pueblos del interior 

del estado, tanto al altiplano como las huastecas1, y que algunos de sus descendientes viven 

aún allí (constatado gracias a esta beca). Si bien el proyecto trata sobre la huasteca, debemos 

aclarar que también realizamos trabajo de campo en Tampico, San Luis Potosí capital, y el 

altiplano potosino. Procedimos así gracias a las diferentes entrevistas que llevamos a cabo, 

ya que, conforme levantábamos encuestas, se creaba un plexo que se extendía hacia las 

direcciones señaladas (mapa 1 y Mapa 2), sin olvidar nunca que el epicentro eran las 

huastecas. 

  

 
1 La huasteca Potosina es una región ubicada al noreste de la República Mexicana, en el estado de San Luis 

Potosí, y conformada por 20 municipios. En la época precolonial la zona fue habitada, principalmente, por el 

pueblo huasteco y era parte de una importante ruta comercial. 
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Mapa 1. Ruta migratoria San Luis-Altiplano-huastecas. 

 

Mapa 2. Ruta del Pacífico 
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Al principio supusimos, por alguna información recabada de segunda mano, que parte del 

trabajo de estos migrantes consistía en la labranza de caña de azúcar. No obstante, a lo largo 

de la investigación, caímos en cuenta que su organización fue mucho más compleja:  a) al 

hablar de migración en las huastecas no podemos afirmar que existió una migración, sino un 

flujo constante migratorio y que, a la fecha, no ha terminado. Cada migración a cumplido 

características particulares ligada siempre a las poblaciones chinas de ultramar que les 

precedían; b) las diferentes oleadas migratorias dependieron de una estructura jerárquica que 

tiene origen en las luchas políticas que China cruzaba desde, por lo menos, las cruzadas 

contra la dinastía Quing, en 1911, momento en que se constituye un tipo de estructura de las 

migraciones de ultramar en todo el mundo, y que cambia según las condiciones políticas; c) 

los oficios adoptados por los migrantes dependían de afiliaciones políticas y de parentesco 

que generaban, o bien grupos antagónicos, o bien aliados; d) la migración en las huastecas 

generó, igualmente, una simbiosis con los grupos de poder chinos en, por un lado, Tampico, 

y por otro, San Luís Potosí, quienes tenían control y alianzas con los intereses de grupos de 

poder nacional e internacional. Es el caso, como veremos, del desarrollo del tren Tampico-

San Luis-altiplano-norte, que permitió a los migrantes generar importantes recursos al 

comercializar diferentes productos, o el descubrimiento de importantes yacimientos 

petroleros en Ébano y Naranjos; e) sus relaciones no concluían en el eje golfo altiplano 

central, sino que se disparaban hacia el pacífico, manteniendo relaciones de comercio con, 

por ejemplo, Pluma Hidalgo, en Oaxaca, donde sembraban café y lo comercializaban; f) esta 

migración no debe estudiarse por separado, sino en un conjunto organizacional entre, por lo 

menos y como puntas migratorias de irradiación estructural, San Luís Potosí y Tampico, y 

de ahí las afiliaciones van creando ciertos nodos de poder con estados del norte del país, con 

EEUU y especialmente San Francisco y, claro, China; g) la migración china a esta parte no 

se puede entender si no se comprende en un contexto relacionado con dos aspectos 

fundamentales que generan una bisagra simbiótica, por un lado la creación del tren y otra el 

descubrimiento en Ébano de los yacimientos petroleros, lo que generó importantes grupos de 

migrantes de diferentes partes del mundo, que, a su vez, crearon asociaciones de protección, 

guardias blancas o de tráfico, en el caso chino el Hongmen Chee Kung Tong, al cual se veían 

obligados los chinos a asociarse o ser enemigos. 



 
 

5 

Por lo anteriormente señalado, estas relaciones deben ser analizadas en el marco de los 

acontecimientos sociales y políticos que impactaban tanto en China como a México. 

Igualmente, los primeros migrantes que llegaron a la huasteca, al mediados del S.XIX, 

tuvieron descendencia con mujeres téneks y nahua, huella que, por el momento, decidimos, 

por su complejidad, plegar la hoja pues, esta pesquisa requiere de un tiempo extraordinario 

que supera los meses al que se vio condicionado la beca. No obstante, hemos localizado 

varios datos guardados en los archivos parroquiales de Ciudad del Maíz, Aquisón, Tamuín, 

Ébano, Naranjos, al igual que en los archivos de alcaldías y algunos archivos familiares. Es 

un proyecto que espera ser en el futuro armado. Por lo pronto, nuestros esfuerzos hacen un 

corte entre 1900 y 1950, momento del auge del ferrocarril y de los yacimientos petroleros. 

Ahora bien, por otros estudios realizados en la capital potosina descubrimos que, en el 

periodo de la construcción del tren, y posteriormente ya en uso, ahí donde se ubicaron las 

paradas ferroviarias, se consolidaron varios pueblos, entre ellos Cárdenas, zona media y 

entrada a la huasteca potosina, hogar hoy por hoy de un conjunto importante de descendientes 

chinos. Lo particular de esta fundación es que, antes de que existiera el pueblo, ya había 

masones ligados a intereses norteamericanos que tenían como tarea controlar esta ruta. Y, 

algunos de los migrantes de origen chino, desde su llegada a Cárdenas y Ébano, se integraron 

al taller de la Gran Logia Masónica del Potosí denominado Hongmen Chee Kung Tong, 

compartiendo privilegios con los masones fundadores, y articulados a su vez con paisanos de 

San Francisco, Mexicali, Guangdong y la gran Logia del Potosí. Hasta ahí se sabía pero, 

como veremos, ya sabemos más. Así, los masones de Cárdenas y Ébano tenían intereses muy 

particulares que muchas veces resultaban ilícitos: quién controlaba la ruta del tren controlaba 

estas mercancías ilícitas que entraban y salían del golfo hacia el mundo. Pero, en nuestro 

caso, de China a México y viceversa.  

Por otro lado, otro de los objetivos que quisimos esclarecer, fue llevar a cabo una 

reconstrucción histórica y antropológica de estos migrantes y sus descendientes, generando 

así un conocimiento que a la fecha no se tenía: el de las redes sociales, tanto históricas como 

actuales, existentes y desconocidas. Además, nos interesó la huella de esta migración a través 

del análisis iconográfico de sus panteones, de los archivos familiares y de la herencia 

culinaria que dejaron. Lo que tras las diferentes pesquisas encontramos, y que expondremos. 
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Para realizar este proyecto, la metodología que usamos se fundamenta en un concepto al que 

denominamos una arqueología de la memoria que busca rescatar, restaurar y reivindicar, 

mediante la metodología de la historia y la antropología visual, el olvido al que muchos 

migrantes y sus descendientes se vieron orillados. El olvido fue acaso una defensa en contra 

de la sinofobia, pero, sabemos por las indagaciones que hemos hecho con otras familias, que 

la información, a manera de archivos, historia oral, alimentación, etcétera, está ahí. Solo hay 

que hacer las preguntas correctas y encontrar la documentación adecuada para su rescate.  

Esta metodología se basó en un profundo trabajo de campo, que incluye observación 

participante, entrevistas, grabaciones, filmación para un futuro documental sobre migración 

en San Luís Potosí. En estos seis meses encontramos algo que al parecer nadie había 

comentado o por lo menos propuesto: la relación de las comunidades de migrantes chinos 

con lo que se llama la franja de oro, es decir, los yacimientos petroleros más importantes 

descubiertos en América, que se encuentran, precisamente, en esta ruta que estudiamos, los 

cuales, a su vez y como veremos, dependen del ferrocarril. En este ensortijo de intereses 

trasnacionales ¿Cuál fue el papel de las comunidades chinas en este mercado? ¿Acaso fueron 

trabajadores explotados o empresarios petroleros? Y el petróleo, ¿qué papel jugó en los 

diferentes movimientos armados en China? Estas preguntas surgieron a raíz de varias 

entrevistas que logramos llevar a cabo. Y si bien en una investigación tan corta no se pueden 

responder, apelamos a lo que alguna vez dijera Levi Strauss: “el sabio no aquel que da las 

mejores respuestas, sino quién genera las mejores preguntas”. 

Por otro lado, el proyecto nos permitió formalizar una búsqueda intensiva de bibliografía 

relacionada con el tema. Formalizamos a partir de una búsqueda propia, y la de otros 

compañeros, una bibliografía que, si bien no se utilizó toda, la colocamos al final como 

muestra de consulta. Poco a poco la iremos nutriendo. 

 

CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN 

La cruzada que tuvo lugar en contra de la dinastía Quing, y su inminente deposición a 

principios del siglo pasado, si bien unió a la diversidad de comunidades chinas de ultramar 

en un frente común, también las dividió por la llegada de otros grupos políticamente 

contrarios. Para comprender estas asociaciones y rivalidades, deben conocerse las pugnas 

sociales, políticas y armadas en China, ya que ellas movilizaron a las comunidades de 
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ultramar (Cauich 2023, Gonzales 2021) quienes, al verse impactados políticamente por los 

movimientos armados en China, apoyaban económicamente a sus bandos. Estos grupos 

generaban importantes recursos a través de su posicionamiento en la estructura económica 

de los países a los que arribaron, buscando que la balanza política favoreciera a su grupo, 

mejorando así la calidad de vida de sus comunidades. En este sentido, el caso de la huasteca 

no fue la excepción, creando en la Ciudad de San Luis Potosí un banco donde se capitalizaban 

prestamos e inversiones. Es el caos sin duda de Sun Yat-sen quien, parte de su éxito político, 

dependió de los capitales que las comunidades chinas ultramarinas. De hecho, se sabe, se 

entrevistó con los Hongmen, de los cuales hablaremos líneas abajo, y que comprometieron 

parte de sus recursos en la lucha del Padre de la República China (Fierro 2015).  

Sabemos que muchas de estos migrantes provenían de pueblos costeros, como las provincias 

del sur de China, Guangdong y Fujian, en Cantón. Ahí se embarcaban en Aomen, que para 

entonces era un protectorado portugués (Velázquez, 2005: 466). En este puerto era frecuente 

el tráfico de “culis” de India, China y otros países de oriente, a los que se les imponían 

trabajos forzados peores que a los mismos esclavos, pues por lo general eran reclutados y 

llevados a otros continentes con engaños, endeudándolos y condicionándolos mediane 

amenazas. Parte de las migraciones en las huastecas tuvieron que ver con tres tipos de 

trabajos, donde se requería mano de obra servil: la recolecta de caña de azúcar, la 

construcción del ferrocarril y la explotación de los yacimientos petroleros. Descubrimos que 

estos migrantes formaban parte de un circuito de intensos intercambios de trabajadores, tanto 

en México, como es Sonora, Baja California (Botton, 2008) como Costa Rica (Sai, 2016) o 

Colombia (Flesisher, 2012). También eran requeridos en las haciendas productoras de 

henequén en Yucatán (Ortoll: 2010 Ramírez 2021), o hacia Mazatlán, que se desplazaron a 

mediados del siglo XIX. Muchos de ellos se dedicaban a prestar servicios como trabajadores 

domésticos. Al inicio del siglo XX, algunos se habían emancipado económicamente logrando 

un capital importante para vender diferentes productos, muchos de ellos de ultramarinos 

(Román, 2014: 89). La pregunta que se impuso en esta investigación hace referencia 

exactamente a esta emancipación económica, por un lado, y por otra la estructura de los 

préstamos monetarios que endeudaba a los migrantes recién llegados. Lo veremos. 

Diferentes investigaciones sobre migración china en el norte de México demuestran que las 

comunidades chinas se caracterizaron por no conformar grupos homogéneos (Velázquez, 
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2005; Botton, 2008; Martínez: 2016). Entre ellos existían, como dijimos, divisiones 

ideológicas, lo que presenciaremos también en la huasteca, donde se organizaban 

grupalmente para mantener sus costumbres y formar grupos políticas, como la Unión 

Fraternal China (Velázquez, 2005: 463), o el Kuomitan.  

Ahora bien, en la revisión bibliográfica que hemos hecho, nos damos cuenta que las 

investigaciones han analizado la migración china hacia el norte, y también los movimiento 

anti chino surgidos en el norte de México a principios del siglo XX (Botton Beja, 2008; 

Ongay, 2010), las asociaciones chinas que se han desarrollado (algunas de ellas funcionando 

en la actualidad) en Mexicali, Tapachula y la Ciudad de México (Martínez Rivera & Dussel 

Peters: 2016) y escasamente, la dinámica migratoria que los chinos masones realizaban en el 

norte del país (Chong, 2015).  Pero, como ya se dijo, los estudios sobre la comunidad china 

que emigró a principios del siglo XX a San Luis Potosí no existen, y menos a las huastecas. 

En este sentido, y como lo dijimos en la introducción, nuestra investigación se monta sobre 

este vacío. Y una cosa llama la atención. El acento sobre la migración ha dedicado muchos 

esfuerzos sobre la presencia china en el norte, y de su entrada por el Pacífico. Y no obstante 

es de llamar la atención que las migraciones por el lado del golfo, es decir, por Tampico, 

haya sido tan descuidado. Una razón al parecer existe y que la lanzamos a maneras e hipótesis 

que, si bien la dejamos encaminada aquí, por el momento nos es difícil comprobarla: por el 

Pacífico salían mercancías licitas mientras que por el Golfo gran parte de lo que entraba y 

salía era ilícito y no dejó huella, no en México, pero si en China. Y un rosario de preguntas 

se abalanzan sobre esto: ¿qué impacto tuvo el tráfico del petróleo mexicano en los diferentes 

movimientos revolucionarios en China, primero con la destitución de los manchú y luego 

con la revolución comunista? Sin miedo al equívoco, podemos decir que Ébano, en la 

huasteca potosina (mapa 1), fue el epicentro de los grandes movimientos de capitales 

internacionales, tras el descubrimiento del primer yacimiento petrolero en México, el pozo 

La Pez #1 y también primer lugar de huachicoleo, y los Hongmen Chee Kung Tong sin duda 

jugaron un papel relevante. Para comprobar esto, es indispensable rastrear estos movimientos 

de las mercancías ilícitas, y la única manera es apelar a los archivos históricos navales y 

aduanales de Tampico, pero principalmente a los de China, y a las hemerotecas nacionales e 

internacionales, un trabajo nada sencillo pero que sin duda revelará una faceta muy poco 

conocida de las relaciones México-China en el auge ferrocarrilero y petrolero. Y si bien los 
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datos no son suficientes ¿cómo se puede rastrear esto? habrá que seguir el rastro del dinero, 

ese deja huellas históricas, como bien lo ha hecho notar Serrano (2019). Y ¿los migrantes 

actuales pueden echar luces sobre ello? Pasemos a este punto. 

 

LAS MIGRACIONES DE ORIGEN CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ Y LAS HUASTECAS. 

Las huastecas más que una región, una demarcación ecológica o política, es un conjunto de 

culturalista con importantes relaciones interétnicas distribuidas por los estados del norte de 

Veracruz, el sur de Tamaulipas, el sureste de San Luís Potosí, el norte de Puebla, algunas 

porciones de Hidalgo; en menor medida el noreste de Querétaro y noreste de Guanajuato. Su 

conformación se debió a la migración maya por vía terrestre, aunque el topónimo es nahua, 

cuextecatl o huaxtecatl, que probablemente significa caracol marino o huaje. Otras fuentes 

aseguran que se le ha denominado así ya que sus habitantes usaban un escaso vestido y porque 

veneraban con gran ímpetu a los dioses de amores carnales, Tlasolteotl. Algunas de las 

tradiciones relacionadas con esta deidad han trascendido hasta nuestros días. (mapa 1). 

Cuando llegaron los primeros migrantes chinos a la huasteca, se toparon con nichos 

ecológicos muy diversos, que comprendían una biodiversidad que va desde formaciones 

desérticas, zonas áridas y secas, pero también de bosques de altura y tropicales, planicies 

húmedas donde las prácticas agrícolas eran frecuentes por sus humedales, ubicadas entre 

valles escarpados y profundas sierras y quebradas. En las zonas más elevadas, existe una 

variedad de pinos y encinos que contrastan con la zona media, más desértica y manchada por 

algunas partes selváticas, con matorrales perennifólicos. En sus tierras templadas de la 

vertiente del Golfo, existen selvas caducifólicas bajas y también selvas medias arbustiva. 

Estos manchones albergan producción de café, árboles frutales y hortalizas. Estos nichos 

operaron como contenedores de productos que empresas extranjeras buscaron explotar, tanto 

madereras preciosas como el oro negro descubierto a principios del siglo pasado; pero 

también operó como continente de la mano de obra que requerían esas empresas, mano de 

obra que pudiera ser explotada para un mayor lucro. 

En las diferentes migraciones que se dieron a la región de San Luis Potosí y las huastecas, 

estos migrantes se adscribieron a una región con una variedad de culturas que seguramente 

no podían del todo comprender. No obstante, los migrantes no llegaban aislados de grupos 

que los cobijaran, ni llegaban a cualquier lugar. Muchos de ellos llegaron como trata para ser 
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mano de obra barata, y otros fueron empresarios que se alojaron en el seno de alguna triada. 

Hemos encontrado que gran parte de los miembros que se adentraron a las huastecas, no 

llegaron del norte de la república, como durante largo tiempo supusimos, escapando de la 

sinofobia reinante ahí, principalmente después de la Revolución y de las matanzas en 

Torreón, sino más bien la ruta siguió el trazo de la vía del tren Tampico-San Luis (mapa 3), 

y los yacimientos petroleros. Otra característica de esta migración es que, a diferencia de 

varios lugares del norte del país o de América, los asentados aquí no crearon instituciones 

exclusivas para chinos o barrios aislados, sino que lograron asimilarse con la población local. 

Esto llama la atención pues, la alta sociedad potosina de principios del siglo XX, se 

caracterizó por querer exaltar las tradiciones española y francesa, pero para nada las 

indígenas, negras o chinas. Por ello, resulta digno de análisis la integración y alianza 

matrimonial de los migrantes chinos con miembros de la sociedad potosina, ya que eran 

considerados como “personas non gratas”. Pero, cabe preguntar, ¿acaso todos los chinos eran 

non gratos, incluían aquellos posicionados económicamente? Consideramos que, si bien 

todos los chinos fueron maltratados, el efecto no fue el mismo. Mucho dependió de qué grupo 

te cobijara. Por ejemplo, a partir de 1924, en Sonora, se decretaron leyes que promovían la 

expulsión de los chinos en nuestro país y a su vez, prohibían el matrimonio entre chinos y 

mexicanas. En 1932 se publicaron libros El ejemplo de Sonora o El problema chino en 

México, que configuraban una imagen negativa de los chinos como “sucios”, “fumadores de 

opio”, “portadores de enfermedades o con genes que degenerarían a la raza”. Esto nunca 

sucedió ni en San Luis ni en las huastecas, aunque al parecer en Cárdenas si hubo una liga 

anti china (Moctezuma…), aunque no trascendió y esto tiene por supuesto un fundamento: 

la mayoría eran masones del Hongmen Chee Kung Tong con relaciones políticas y 

económicas muy sólidas. 
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mapa 3. Ruta del tren. 

 

Fuente: Archivo del ferrocarril, S.L.P. 

 

LAS ENTREVISTAS. 

Los datos que presentamos a continuación han sido producto de un conjunto importante de 

entrevistas a descendientes de diferentes partes de las huastecas, San Luis capital y el 

altiplano (mapa 1), más la revisión de diferentes archivos.  

En total, entrevistamos a 15 descendientes en San Luis capital, 1 familia en Matehuala, 1 

familia en Ríoverde, 3 familias en Cárdenas, 2 familias en Ébano, 1 en Tamuin, 3 en Narajos, 

2 en Tampico. Igualmente realizamos una entrevista en Pochutla, Oaxaca, y otra en 

Cuernavaca, Morelos. Todos los participantes fueron grabados contando su historia y las 

razones que llevaron a su padre a migrar. (Foto 1.y foto 2). En este espacio nos es imposible 

resumir y contar todas las historias, por lo que nos referiremos a las más significativas para 

el fin de este proyecto, es decir, aquellas que por su dinamismo demuestran y comprueban lo 

que proponemos, que las familias de estos migrantes tenían un lugar determinado a sus 
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familiares, pero que ellos transitaban la ruta Tampico-San Luis como parte de sus negocios, 

forma de vida y sustento. 

 

Foto 1: Entrevista con la familia Ampacun, S.L.P. 

 

 

Las entrevistas desmintieron mucho de lo dicho sobre su llegada al estado. Suponíamos 

habían llegado a partir de los movimientos anti chinos provenientes del norte. Muchos de los 

padres de estos migrantes llegaron de Tampico. Si bien no todos arribaron por ese puerto, si 

circulaban por las huastecas y, principalmente, entre Tampico, Ciudad Valles, Ébano, 

Naranjos, Cárdenas y San Luis capital. Como ya dijimos al principio, casi la mayoría salían 

de Cantón y llegaban por diferentes puertos. No obstante, lo que agrupó a todos y por lo que 

ahora sus descendientes se encuentran en el estado de San Luis y las huastecas, son los 

comercios que mantenían ahí y las relaciones que generaban. Todos eran parientes en 

diferentes grados, o bien por consanguinidad, o bien mantenían relaciones de parentesco que 

podemos llamarle ficticias, tal como lo ha bautizado la antropología, bastante cerca a lo que 

conocemos como compadrazgo. Esto permitió que los diferentes migrantes que iban llegando 

formaran parte de algún tipo de sociedad de distrito, que eran clánicas y secretas. He aquí 

una de las dificultades con las que nos topamos al realizar las entrevistas, y que resulta una 

constante: los padres no hablaban. No decían nada de sus actividades y los hijos solo miraban 
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pues les era prohibido preguntar. Sabemos que esto no fue solo en México, sino que es una 

dificultad con la que se han topado otros investigadores de la migración China. ¿Cuál es el 

motivo de este silencio? El silencio cumple básicamente dos funciones en cuanto a la 

reproducción social: el secreto y la protección. En efecto, los padres nunca involucraban a su 

familia en los asuntos del grupo, en los negocios o en cualquier actividad que realizaran, 

incluso cuando iban a China. En cualquier asunto legal, político o de viñetas, la familia era 

sagrada y no se involucraban, con ellos no se metían y en caso de que buscaran información 

no conseguirían nada. Además, estas sociedades operaban en secrecía y ese era un voto 

sagrado. 

Fotos 2: Entrevista con los hermanos Haw, Cárdenas 

 

 

El Hongmen Chee Kung Tong 致公堂 y la masonería 

Son varios objetos y fotografías que hemos podido documentar, retratar y analizar, gracias a 

que algunos descendientes los han guardado celosamente. Entre ellos localizamos estandartes 

masónicos, banderas, fotos, libros, cartas. Igualmente entramos a los archivos masónicos de 

la Gran Logia del Potosí, en donde vimos varios objetos, fotografías y libros del taller 

masónico CHKT, y a los archivos masónicos de Cárdenas, que guardan una importante huella 

del paso del CHKT por sus talleres. Al encontrar estos trazos históricos dejados por los chinos 

masónico, llama la atención que grupos aparentemente antagónicos, o de matriz ideológicas 

diversas, pudieran complementarse y conformar uno en conjunto y trabajar alalimón. 
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 Hasta hace relativamente poco tiempo, no se sabía absolutamente nada de los grupos secretos 

que conformaron las comunidades de ultramar. Eran pocos los estudios dedicados a cómo se 

conformaron en América, y cómo el Hongmen derivó de las dificultades propias que la 

migración les imponía en los nuevos lugares de acogida. Quizás de los primeros en hacer 

alusión, de manera profesional, a ellos, fue María Teresa Montes de Oca Choy y Yasmín 

Ydoy Ortiz, quienes presentaron su investigación sobre la “masonería china”, el Chee Kung 

Tong. Algunos investigadores consideraron que estas organizaciones podrían aludir a las 

triadas, o a algún tipo de mafia china, o a clanes secretos (Martínez apud Cahuich 2023: 7).  

Se sabe además que esta sociedad derivó de la Liga Hung, organizada en China para 

confrontar las políticas que ocasionaba la dinastía Qing, que tenían como base la 

organización de las Tiantihui, o triadas (Murray y Baoqui 1994), las que, gracias a algunas 

novelas como El asesinato de las criadas chinas, de Deshiell Hammett (1924) se logra 

apreciar su funcionamiento y de los Tong, estos últimos como inmigrantes dedicados a 

cuestiones ilegales, como tráfico de opio y de personas (Cauich 2023: 28). Estas novelas, al 

igual que la de Juan José Rodríguez, Asesinato en una lavandería china (1996), 

contribuyeron a crear una mala imagen de estas sociedades secretas asociadas con las triadas 

chinas. Pero el Hongmen Chee Kung Tong son mucho más que eso, por lo menos donde se 

asentaron en la huasteca. Para conocerlas con mayor profundidad, se requiere de un 

acercamiento antropología e histórica global, tal como lo sugiere Fredy Gonzales en su libro 

Paisanos chinos. Política transpacífica entre migrantes chinos en México (2021), quien 

aborda la comunidad china desde las redes internacionales que fue base de varias sociedades 

secretas y cómo ellas, apuntalaron, más que al individualismo del estilo norteamericana, la 

comunidad. Igualmente está el trabajo de “Chinos masones”. La logia Chee Kung Tong 致

公堂 en México (2015), de José Luis Chong, donde le da una dimensión internacional a estos 

grupos.  

Podemos decir que estas sociedades fueron tomando forma, no de un tipo o tradición 

ideológica particular, sino, más bien, de un conjunto heteróclito de tradiciones que 

acomodaron a sus circunstancias sociales y de migrantes marginales. Y encontraron aquí una 

fórmula original en que pudieron cobijar a los suyos y reproducir su cultura en un nuevo 

espacio que les era ajeno y que muchas veces les resultaba contrario y hostil. Gracias a la 

solidez de sus principios es que estos grupos lograron una estructura sólida, con base en el 
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gran respeto que se tenía por la jerarquía, el secreto, la estructura familiar, los clanes, la 

obediencia patrilineal y el interés colectivo (Cauich 2023: 23). De aquí que la masonería les 

plataforma articulatoria mediante la que pudieron crear una bisagra social entre lo llegado 

foráneo, y lo conservador permanente. 

Ahora bien, de esta base sociocultural, religiosa y de parentesco, derivó El Hongmen Chee 

Kung Tong, que vio surgió por primera vez en en 1850 San Francisco, y que si bien es de 

origen chino y para chinos, su originalidad fue el encuentro de las triadas con la modernidad 

occidental. Y sin miedo al equívoco, podemos asegurar que la supervivencia y éxito de las 

comunidades ultramarinas chinas tuvo que ver con esta sociedad secreta, aunque existieron 

otras y que muchas veces se confrontaban, como lo veremos. Pero si alguna de ellas tuvo 

éxito sobre las demás, fue precisamente esta sociedad, convirtiéndose en un referente 

obligado que cubría las necesidades políticas, sociales, culturales, religiosas, económicas de 

aquellos migrantes que se aventuraban hacia América, o que los “enganchaban” para ser 

traficados como mano de obra barata. Así, su superación, sin duda, fue la capacidad de 

adaptarse al medio en que se movía, se establecía y se reproducía. De ahí que encontremos 

sociedades Hongmen Chee Kung Tong formando un plexo por todo América y que conecta 

con el Sudeste Asiático y el continente africano (fotografía 3, fotografía 4, fotografía 5 y foto 

6). 

Foto 3: Estandarte masónico del CHKT 

de la Gran Logia del Potosí 
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Foto 4: Estandarte CHKT 

 

Foto 5: Estandarte masónico CHKT 

 

Foto 6: Pasaportes que utilizaban los 

miembros de la sociedad secreta 

Hongmen 
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¿Y qué hacía esta sociedad secreta en San Luis Potosí? Y no solo ahí sino, ¿qué hacían 

alojados en el mero corazón de las huastecas, en los cruces del ferrocarril y los yacimientos 

petroleros? La respuesta está en la relación del ferrocarril con el petróleo: quién controlara el 

puerto de Tampico controlaría la salida del combustible hacia el mundo, lo cual se ha 

convertido en un mito urbano en las ciudades petroleras.  

 

LA HUASTECA, LAS VÍAS DEL TREN Y LA FAJA DEL ORO 

A principios del S.XX la huasteca potosina sería botín de intereses internacionales. Esto es 

así porque el petróleo fue para los imperios del S.XX (ingleses y norteamericanos y bancos 

holandeses), lo que el oro para la colonia española. Tampico era, tal como lo menciona el 

periodista Jack London, en su reportaje sobre la Huasteca, “una tierra poblada de amenazas 

misteriosas” (262, 261), argumentando que la ciudad era horrible, sus ríos escurrían petróleo, 

una deforestación sin igual y había mucho, pero mucho dinero: casinos, bares, grandes 

restaurantes, gente de mucho dinero y fumaderos de opio. Y continua: “La atmósfera de 

Tampico estaba cargada de influjos corruptores. La enfermedad simboliza la corrupción 

afectiva y moral de la región” (Ibídem). Desde que se descubrió el primer yacimiento de 

petróleo en Ébano, Tampico se convirtió en uno de los polos principales de la economía 

mundial, pero también era peligrosa, un centro de rencores y codicias, ahí se daban cita 

intereses oscuros y el dinero corría a manos llenas para inversionistas y capataces; pero para 

los obreros todo era caro y Tampico significaba su explotación. Así lo describe también 

Joseph Hergesheimer, quién en 1926 publica su novela Tampico, quién según Edith Negrín 

se dio perfectamente cuenta que “la problemática de la región obedece al lugar que ocupa en 

la economía mundial” (2016).  Este escritor describe la vida intensa de Tampico y la 

multiplicidad de intereses que se cruzan: “Tampico era un campo de batalla privado, en el 

que se desarrollaban ataques planeados en Londres, Holanda y Nueva York, para  cuya 

ejecución subrepticia se utilizaba la  ley, el  soborno  y  la  violencia” […] “los  empleados  

del  campamento petrolero pertenecían  a  la  frontera,  en  el  más  amplio  y  romántico  

sentido  de  la  palabra,  pero  a  una  frontera  que  el  telégrafo  mantenía  en  comunicación 

constante con Nueva York, Ámsterdam y Londres. Era una frontera científica, en la que se 

mezclaban las pistolas de las bandas” (chinos, libaneses, mexicanos), “con los cálculos 
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intrincados y la complicada maquinaria, la bravura primitiva con las enseñanzas de las 

escuelas técnicas (135). (fotos 7). 

Foto 7: Huasteca Petrolium Company. 

 

Fuente: Mediateca INAH 

No obstante, la construcción del ferrocarril demandaba mano de obra barata y resistente, por 

lo que a mediados del S.XIX comenzaron a importar mano de obra de China para la 

construcción del ferrocarril que, en 1890 se inauguraría el tramo Central San Luis-Tampico, 

estableciendo paradas a lo largo de la huasteca. Estas obras fueron construidas por una 

empresa norteamericana, la Southern Pacific, quienes construyeron también las obras 

portuarias de Tampico. Y como designio de la mancuerna que ocuparían el ferrocarril y el 

petróleo, el administrador de la compañía le comunicó a su amigo Edward Laurence Doheny, 

un buscador de oro y petróleo, que mientras construían el ferrocarril encontraron grandes 

charcos de chapopote. Dohny se movió hacia Ébano y, en conjunto con Ferrocarriles 

Centrales, invirtieron en la exploración de petróleo. En 1901 fundaron la compañía Ébano 

Fuel, Que luego se convertiría en Mexican petroleum Co. Y el 3 de abril de 1904 e descubrió 

y perforó el primer pozo petrolero en México, el Pozo la Pez #1. 

Como aparece en el mapa 1, una de las paradas más importantes del ferrocarril fue Cárdenas, 

que aparte de ser una estación era el taller de los ferrocarriles. En este lugar existió primero 

una lógica masónica antes que el pueblo mismo. Es decir, gracias a la gestión de los masones, 

en parte se fundó esa parada de tren en Cárdenas y, posiblemente y alrededor de 1914, el 

taller Chee Kung Tong se habría ya integrado a ellos, al igual que en Ébano y Tampico (Jorge 
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Castillo, historiador y habitante de Cárdenas, comunicación personal). Fue tan importante el 

auge petrolero para los intereses internacionales, que varios países abrieron consulados ahí, 

entre los que se encontraba, para 1920, el de la República de China y en 1923 una cámara de 

Comercio. Según los censos de esa época, para entonces en Tampico existían alrededor de 

3000 chinos. Para entonces, inmediatamente después de la fundación de la República de 

China, en Tampico, entre otras ciudades, en 1910 se fundó un capítulo de Kuomintang (el 

Partido Nacionalista Chino) establecido por Sun Yat-sen y que sustituyó al Tongmenghui 

(Gonzales 2021: 38). 

Igualmente, el CHKT se fundó en San Luis Potosí por un conjunto de chinos comerciantes 

que tenían importantes relaciones con el puerto de Tampico, como lo ha dejado claro la Dra. 

Greta Alvarado Lugo, quien gracias a un proyecto que logró pudo entrar a la logia masónica. 

Sus fundadores fueron Sabemos que sus fundadores fueron Antonio Lee (jefe del taller, 

venerable maestro), Samuel Wong (primer vigilante), Enrique Lee (segundo vigilante), 

Mauricio Cuan (secretario), Enrique Lee (segundo vigilante), Benito Wong (orador), entre 

otros2. Sin duda y articulados con las logias de las huastecas y Tampico, pudieron proteger a 

la comunidad china asentada en este territorio, pues si bien existió sinofobia, nunca fue tan 

marcado como en el territorio norteño, e incluso Aguascalientes. 

 

LA POBLACIÓN CHINA DE CÁRDENAS Y LOS MASONES 

Este pueblo alojó un conjunto importante de migrantes Chinos. Según el cronista Miguel 

Ángel Guerrero Almazán (2014: 255), existían un total de 40 migrantes para 1927, (apud 

Moctezuma 2022: 55), llegados de diferentes partes de la república y buscando la buena 

fortuna de un pueblo que prometía bonanzas, sueño que duró hasta la desaparición del tren. 

Si bien todos ellos no formaron parte del taller masónico Hongmen Chee Kung Tong, de 

alguna manera tuvieron relación con ellos, pues eran quienes, de cierta manera, controlaban 

el capital de la comunidad y quienes hacían circular el dinero tanto dentro como fuera del 

país. 

Es importante citar un dato histórico que demuestra el poder que tenían los masones en el 

lugar. Recién se estaba construyendo el tren, el general Carlos Díaz Gutiérrez, dueño de la 

hacienda de Cárdenas y compadre de Porfirio Días, los dos hermanos masones, fue a visitarlo 

 
2 Entrevista con Eloy Vázquez Leos, 17 de noviembre de 2020, San Luis Potosí, S.L.P. México. 
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a la Ciudad de México para pedirle que desviaran el tren hacia su hacienda, pues el trazo 

estaba diseñado para que pasara más hacia el norte, por Ciudad del Maíz. Porfirio Diaz aceptó 

y, aunque resultaba más costoso y complicado llevar las vías hacia allá, Díaz decidió que el 

tren pasara por ahí (foto 8 y foto 9). Como ya dijimos, las personas que viven en Cárdenas 

aseguran que los fundadores del pueblo son los masones, masonería que al principio fue 

traída por la comunidad norteamericana, a la cual se integraron luego mexicanos y personajes 

de otros países. 

 

Foto 8: Visita de Porfirio Días 

a la hacienda Cárdenas 

 

Foto 9: Remodelada la antigua 

hacienda Cárdenas 

 

Fotografías. Arturo Gutiérrez del Ángel 

 

La bonanza de Cárdena hizo que la comunidad china desarrollara diferentes comercios. En 

entrevista, el señor Martin Ang nos comenta que su papá llegó a Cárdenas proveniente de 
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Tampico. Se llamaba Martin Ang, nombre que le impusieron en aduana al ser indocumentado, 

pero que su verdadero nombre era “Tan Kam” (sic). Trabajaba de carnicero y hacía salchichas 

chinas que vendía a los paisanos. Su papá provenía de Formosa, junto con bastantes chinos 

más, entre los que se encontraba Antonio Ang y José Kow, a los cuales conoció Martin y se 

establecieron juntos. No se acuerda bien en qué fechas entró su papá, pero le decía que cuando 

llegó había montón de chinos en Tampico, “muy trajeados” y que varios de ellos tenían 

tiendas de petróleo y herramientas de construcción. Y si bien no se acuerda si su papá 

perteneció a la logia, recuerda que todos le decían “hermano”, fuera en San Luis o Tampico, 

“los chinos le llamaban hermano”. Y dice que no conserva nada de su papá, ni una sola foto 

y que piensa entró de incógnito a México. Pero nosotros encontramos la foto en el registro 

de migración, en donde aparecen varios chinos más y entre ellos Francisco Ang (Foto 10, 

Foto 11). Recuerda que, después de que su carnicería dejó de ser negocio, el señor Antonio 

Ang, dueño de un próspero negocio de café que perdura a la fecha, el Café Uruapan, le pasaba 

dinero. Igualmente recuerda que su papá se reunía en una propiedad que tenía (Foto 12), en 

donde se daban cita “muchos chinos, ¡pero muchos!” y discutían, aunque, dice, no todos eran 

amigos, sino que había dos bandos, “unos que apoyaban Chiang Kai-shek y otros a Mao”. 

Pero que esos pleitos, dice, venían desde tiempo atrás, discutían por el tren, “pos porque el 

tren traía varias cosas de Tampico, como pescado, mariscos y otras cosas que no se pueden 

decir pues…”.  
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Foto 10: Francisco Ang, descendiente 

de chinos, Cárdenas. 

 

Fotografía Arturo Gutiérrez del Ángel 

Foto 11. Posible papá de 

Francisco Ang, encontrada en los 

registros de migración del 

Archivo Estatal de San Luis) 

 

Foto 12.  Casa de reunión del 

papá de Francisco Ang, 

Cárdenas. 

 

Fotografía Arturo Gutiérrez del Ángel 
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Si bien en Cárdenas estos grupos antagónicos no fueron muy llamativos, no sucedió lo mismo 

en Tampico. Los “hermanos” de su papá tenían negocios, como restaurantes y mercancías 

provenientes de China que distribuían a lo largo de la ruta del tren. En una ocasión, cuando 

fue a ver a “sus hermanos”, se reunieron muchos chinos en la parte alta del restaurante de 

uno de los líderes, un tal Antonio Ang y un fuego consumió el local matando a todos los que 

estaban ahí.. Martin no sabe si fue o no accidente, pero recuerda que en esos tiempos sucedían 

cosas fuertes, como el suicidio de Margarito Mac Fon quién, dicen, “se ahorcó”, aunque otros 

aseguran que no fue suicidio. Igualmente, otro amigo de su papá, que tenía una panadería, 

“se suicidó” haciéndose el “harakiri”. 

Es de llamar la atención que la comunidad china se vio involucrada en pleitos con diferentes 

fracciones grupales, que no tenía que ver con el antichinismo sino porque eran pleitos por el 

control de diferentes mercados, o pleitos ideológicos. Esto es de llamar la atención, pues en 

las diferentes búsquedas que hicimos en la hemeroteca de San Luis, encontramos notas 

periodísticas en donde los conflictos entre grupos antagónicos se intensificaban. Por ejemplo, 

una nota en un periódico de Tampico que transcribimos alude a que los chinos se dan al vicio 

y el juego: 

 

Acción, lunes 27 de marzo de 1922, p. 4 

Los hijos del Celeste Imperio se entregaban a despilfarrarse 

mutuamente 

Tenían establecido un garito en la esquina de las calles de 

Ignacio Mariscal y Xóchitl, a la sombra de un modesto 

restaurant que allí existe 

En esta ciudad, donde como es sabido no es muy numerosa la 

colonia china, de cuando en cuando se ha llegado a descubrir 

garites en los cuales los hijos de Confucio se entregaban al 

apasionante y terrible juego de la baraja, algunos otros juegos 

y al vicio del opio. 

Nada menos el sábado, a eso de las veintidós horas, la policía 

privada, que desde hace tiempo tenía noticias de un garito 

establecido en la esquina de las calles Ignacio Mariscal y 
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Xóchitl, asestó un buen golpe, sorprendiendo a trece individuos 

de nacionalidad china en el momento en que estaban entregados 

al juego de la baraja. 

El lugar de referencia hasta antes de ahora había pasado como 

un restaurant, pues allí se alimentaban algunas personas; pero 

en una pieza contigua, se encontraba el famoso tapete verde, 

frente al cual se pierde la moral, se olvidan los deberes sociales 

y se acaba la dignidad y el honor. 

En el registro que la policía hizo a los jugadores, les encontró 

algunas armas de fuego, dinero en abundancia, naipes chinos y 

otras piezas para nosotros muy poco conocidas, que sirven para 

distintos juegos de azar. 

Los detenidos quedaron a disposición del señor Presidente 

Municipal, para que este funcionario sea el que aplique la pena 

a que se hallan hechos. acreedores estos individuos, que tienen 

vicios tan nocivos como el opio y el juego. 

En otra nota más, se alude a un asesinato para robarle dinero a un chino por parte de otro 

grupo: 

Acción, miércoles 13 de septiembre de 1922,  

p. 1, núm. 640 

Fue asesinado un chino cerca del Puerto de Tampico 

Fue asesinado Rafael Lee se dedicaba a cultivar. Fue asaltado, 

golpeado, lo mataron con armas blancas y de fuego. Se cree que 

eran conocidos porque sabían que ese día llevaba una fuerte 

cantidad de dinero. No hubo testigos. Se dice en el periódico 

que fueron sus mismos paisanos. 

 

Como vemos, los confictos entre Chinos eran intensos, e igual podían matarse por dinero 

como por disputas políticas. Asesinatos, suicidios, cobro de piso resultaban un cotidiano en 

el ambiente huasteco y entre las comunidades de chinos que, por otro lado, intentban 

protejerse del antichinismo que cada vez se intensificaba más y más.  



 
 

25 

Acción, jueves 12 de octubre del 1923 P. 2 num 650 

Se descubrió que un grupo de chinos transportaban de manera 

ilegal petroleo hacia los mueyes de Tampico. Al parecer los 

traían de Ébano con la intención de embarcarlos y venderlo al 

exterior. Fueron reclutados pero se teme que los dejen libres, 

pues dicen concer al gobernado. 

 

Otra nota, esta vez sí de antichinos, acusa a la comunidad china de perjudicar a los 

trabajadores mexicanos por cobrar salarios tan bajos: 

 

Acción, miércoles 24 de octubre de 1924, Núm. 1057 

La campaña antichina del estado de Veracruz se ha extendido 

hasta Tamaulipas. Los obreros quejosos han enviado una 

comisión a Ciudad Victoria con objeto de arreglar con el 

Gobierno del Estado que exija a los comerciantes chinos, que 

tengan por lo menos, un setenta y cinco por ciento de empleados 

mexicanos en su personal. 

Los chinos trabajan en las zonas petroleras del país a salarios 

bajos ocasionando daños a los mexicanos. 

 

Estas transcripciones son el producto de una búsqueda relativamente rápida. Sabemos que 

podemos encontrar mucha más información, pero sin duda es una tarea que requiere más de 

seis meses. No obstante, éstas se complementan con las entrevistas a las que hemos aludido. 

Por ejemplo, en otra visita hecha en Ébano, y platicando con Manuel Wong, refiere que su 

papá le comentaba que había bandas de paisanos que paraban los trenes para llevarse el 

petróleo, y que lo hacían en las noches, Que los guardias lo sabían pero que estaban en 

contubernio. Y que hasta los mismos gringos se sacaban el petróleo, y que donde más se lo 

robaban era en Naranjos, que era más cerca del puerto y con menos riesgos…y que además 

su papá le había dicho que hace varios años, había estado un chino en la logia de Tampico, y 

que había viajado en tren para juntar dinero. Y como en Tampico había mucho chino forrado 

de dinero, pues se fue con ellos. Hay una historia en Cárdenas y Ébano en donde se dice que, 
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al parecer, Chian Kai Shek visitó Cárdenas. Guerrero Almazán incluso publica una fotografía 

donde se ve la reunión de una comunidad china, asegurando que es por el mandatario chino 

que los visitó. No obstante, Moctezuma pone en duda esta versión, al señalar que:  

“La descripción que acompaña a la imagen que se visualiza en la parte superior (foto 13) 

indica que se trata de una visita de Chiang Kai-Shek a la colonia China de Cárdenas en 1924. 

La fotografía fue proporcionada por el C. Patricio Martínez Sánchez+. No obstante, surgió la 

necesidad de buscar información respecto al origen del retrato, ya que, en el año señalado 

Chiang Kai-Shek fue nombrado Jefe Mayor del Ejército de Cantón, por lo que combatió en 

diversas revueltas sucedidas al interior de la región, por tanto, resulta imposible que se diera 

esta visita” (2022: 64). 

Foto 13: Posible reunión de Chiang Kai-Shek con la comunidad china de Cárdenas 

 

Fuente: Fotografía Guerrero Almazán, en Moctezuma 2022: 62 

 

Desde nuestro punto de vista, para afirmar o desmentir una u otra posición respecto a la visita 

de este mandatario, se requeriría mayor información con la que al momento de redactar este 

informe no contamos. No obstnte, hay que decir que la bonanza de la faja de oro atrajo 

muchos intereses internacionales, entre ellos y como vimos, los de China. De hecho, existe 

otra leyenda respecto a esta bonanza, pero en esta ocación en Naranjos, Veracrúz. Ahí existió 

otro yacimiento petrolero muy grande y una gran comunidad china. Un descendiente, que en 

la actualidad tiene una panadería, comentó que los chinos ganaron la segunda guerra mundial 

y expulsaron a los japoneses de su territorio, gracias al petroleo que se les mandaba de 

Narajos. Esto puede sonar una exageración visto desde un punto de vista global, pero esta 

microhistoria arroja luces sobre el problema que estamos tratando aquí: ¿cómo salía el 
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petroleo de México hacia China? En fin, son de las preguntas que por el momento resulta 

imposible responder, pero que son fundamentales para entender el papel de la comunidad 

china en la huasteca (Foto 14). 

Foto 14: Comunidad china de Naranjos festejando la expulsión de los japoneses de 

China 

 

Fuente: Fotografía, Museo de Naranjos, Veracruz 

 

Algo de razón tienen estas leyendas urbanas. Fredy Gonzales, quién hace un maginifco 

análisis sobre la situación de las comunidades chinas en México, argumenta: 

“las organizaciones de la ‘salvación nacional mediante la aviación’ recaudaron fondos para 

la compra de aeroplanos para el esfuerzo de guerra, con el fin de colaborar en aliviar la 

situación de la capital de época de guerra, Chongqing, de los constantes ataques aéreos. La 

disparidad entre la fuerza aérea china y su contraparte japonesa era tremenda: en algún 

momento China Nacionalista poseía menos de noventa aeroplanos en condiciones de 

funcionamiento seguro, en comparación con más de dos mil en manos del ejército japonés. 

Las asociaciones para la aviación organizadas en México, pueden haberse inspirado en 

organizaciones similares en los Estados Unidos. Según la inteligencia japonesa, los chino-

estadunidenses llegaron a México solicitando la ayuda de los chino-mexicanos para la 

compra de más de veinte aeroplanos destinados originalmente a la España republicana 

durante su guerra civil. México tenía tres asociaciones de aviación conocidas. Una se ubicaba 
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en Tampico, Tamaulipas; recogió más de 16,000 dólares estadunidenses entre los chinos a lo 

largo de la costa del Golfo”. (2021: 122) 

 

LOS PANTEONES DE LA COMUNIDAD CHINA EN LA HUASTECA 

Como lo señala Lai Sai Acón Chan, para conocer la situación de la migración china en el 

Limón, Costa Rica, es necesario interrogar sus panteones (comunicación personal). En los 

seis meses que tuvimos el apoyo del CECHIMEX, tuvimos la oportunidad de visitar 

diferentes lguares en donde existen descendientes chinos. Los entrevistamos pero aparte 

pudimos conocer las tumbas donde yacen sus antepasados. Muchas de ellas son tumbas 

masonicas del CHKT y otras, aunque no tienen una asociación directa, hacen referencia a 

ellos. Es el caso de una tumba emblemática y extraña que yace en el jardin de una casa que 

perteneció a Antoni Ang Wong, y que sus descendientes, aunque ya no la conservan, saben 

que ahí esta Antonio. Por sus características, mandamos a traducir la esquela y su significado 

nos inquietó y los traductores no se ponen del todo de acuerdo en su significado (Foto 15): 

Foto 15: Esquela de la tumba de Antonio Ang 

 

Fuente: Cortesía de la familia Ang 

Lectura a): “La primera fila, de derecha izquierda dice: Longwan Heyi, Guangdong. 

Después en vertical se Lee de abajo para arriba y dice: Deng Went, ‘La mujer de piedra’. 

Dónde Dengwen es el nombre de la persona a la que le corresponde la tumba.  
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• 广东鹤邑湾 -> Lugar (Longwan, Heyi, Guangdong. 

• 石女 -> Mujer de piedra. 

• 邓翁 -> Dengweng, nombre de la persona. 

•坟墓 -> Tumba 

Recuerdas que hace rato te dije que hablaba sobre una mujer de piedra? No, sólo es un 

nombre. Cómo sabrás, en chino no se puede saber el sexo de la persona sólo con el nombre. 

Sin embargo, se entiende que es mujer por lo que dice al fina. 

Lectura b): The characters you provided are in Simplified Chinese. Here's a brief 

explanation of each: 

1. 广东鹤邑龙湾: This appears to be a location or place name. "广东" refers to the 

Guangdong province in China, "鹤邑" is possibly a specific location within Guangdong, and 

"龙湾" could be a district or area within that location. 

2. 石女: This means "Stone Maiden" or "Stone Female" in Chinese. It could refer to a statue, 

figurine, or a place with a stone statue of a female figure. 

3. 邓翁: This is a personal name or a combination of surnames and given names in Chinese. 

"邓" is a common surname in China, and "翁" could be a given name or part of a name. 

4. 坟墓: This means "grave" or "tomb" in Chinese. It refers to a burial site where people are 

laid to rest after passing away. 

 

Lectura c): Estos en chino tradicional: 

湾龍邑鹤東廣 

石女鄧翁坟墓 

Sería interesante rastrear en Guangdong el nombre de la familia. Está muy en específico, 

hasta el distrito. Lo malo es, que ese apellido es muy común. Lo que te voy a decir no se basa 

en investigaciones o resultados de estudios, así que necesito dejarlo claro desde el principio. 

Cuando vi la lápida por primera vez, mi interpretación fue similar a lo que te mencioné 
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anteriormente. Sin embargo, después de reflexionar más detenidamente, tengo algunas dudas 

que me gustaría compartir contigo. En primer lugar, está claro que esta persona tiene el 

apellido Deng y proviene de Longwan en He Yi, Guangdong. Eso es innegable. En segundo 

lugar, el nombre de esta persona no se puede determinar con certeza, ya que "翁" en una 

lápida generalmente se utiliza como un término de respeto para los hombres, o simplemente 

como una referencia a un hombre mayor. Por lo tanto, es posible que "邓翁" no sea un 

nombre en sí mismo. Considerando esto, veamos si "邓石女" podría ser una posibilidad. "石

女" en la historia china se refería originalmente a mujeres que carecían de vagina, lo que las 

hacía incapaces de tener relaciones sexuales. En la sociedad feudal del siglo XIX, es muy 

poco probable que las personas nombraran a sus hijos, especialmente a los varones, como "

石女". Por lo tanto, "邓石女" no debería ser un nombre válido. Es importante tener en cuenta 

que estas son solo suposiciones y reflexiones personales basadas en la información dada. Sin 

más detalles o investigaciones adicionales, no es posible llegar a una conclusión definitiva 

sobre el significado o la identidad exacta relacionada con la lápida. 

El personaje en cuestión fue comerciante, y sus negocios los tenía en Tampico y Cárdenas. 

De hecho, sus hijas aún viven entre Tampico y la Ciudad de México. Un dato interesante, es 

que mientras entrevistaba a Francisco Ang, me llegó la única fotografía que conservan del 

señor. Conmigo estaba el Gran Maestro de la Logia de Cárdenas, y sin dudar me dijo: la foto 

de él está en la logia. Como se mencionó al principio, en el archivo de la logia masónica de 

Cárdenas existe un material invaluable sobre la historia de la masonería china. No obstante, 

su estado está en tal estado de deterioro que por el momento solo es posible revisarlo 

superficialmente. Lo positivo es que, gracias al contacto que establecimos con ellos, se firmó 

un convenio con El Colegio de San Luis para que el archivo sea curado y resguardado en el 

laboratorio de histórica. Ahí se podrá consultar por el público y estamos seguros de que 

muchas dudas se despejarán. 

Por otro lado, encontramos tumbas de descendientes que apenas estamos averiguando su 

procedencia, pero sabemos que vivieron y murieron en Cárdenas y que tenían negocios en 

Ébano, eran panaderos y uno de ellos tenía una tienda de sombreros, negocio que le ayudó a 
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fincar el banco chino que se encontraba en San Luis capital. Él era de los chinos que con 

regularidad viajaba a China trayendo mercancías de ultramar. 

Por otro lado, encontramos tumbas de la Gran Logia del Potosí en el panteón del Saucito. 

Ahí existe un espacio para los hermanos masones del CHKT (Foto 16 y Foto 17). 

 

Foto 16: Cripta 

masónica de la logia del 

Potosí, panteón del 

Saucito. 

 

Foto 17: Tumba 

masónica de un 

miembro del CHKT 

 

Fotografías Greta Alvarado Lugo 

 

  



 
 

32 

CONCLUSIÓN. 

El proyecto que tuvo a bien apoyar el CECHIMEX, arrojó luces sobre un proceso que era 

absolutamente desconocido para los sinólogos, y especialistas para los especialistas en 

migraciones de ultramar en América: la importancia capital que tuvo las huastecas para los 

migrantes chinos. Así, hemos encontrado que: 

a) El polo más significativo de la migración a esta área no fue la del norte-sur, 

sino que dependió mucho del periodo en que se migraba, pero el paso más 

significativo fue la del golfo-centro-altiplano. Es decir, el cruce de las huastecas con 

el altiplano y la capital potosina; 

b) A diferencia de lo que pensábamos al arrancar este proyecto, los trabajos de 

los migrantes no fueron solo como agricultores. Considerábamos que su quehacer 

básico era la recolectores de caña de azúcar, lo que sí sucedió pero no en un grado 

superlativo, como si lo fue con las vías del tren y más tarde con los yacimientos de 

petróleo; 

c) Desde muy temprano, algunos de los migrantes de origen chino fundaron 

logias masónicas secretas denominadas Hongmen Chee Kung Tong, con un impacto 

internacional, y que tuvieron funciones diversas dependiendo el periodo histórico. 

Muchas veces operaron como intermediarios en las políticas xenófobas, sobre todo 

en el norte de México y en menor medida en el eje de las huastecas; 

d) La supervivencia de la migración hacia las huastecas debe comprenderse en 

dos ejes: la construcción y usufructo de las vías Ferreras, vinculada con la explotación 

petrolera. Si bien es una hipótesis aún no comprobada, tenemos varios indicios de que 

los grupos masónicos en general, y en particular el CHKT, tuvieron injerencia en su 

comercialización, no siempre legal; 

e) Entre los migrantes chinos, existieron jerarquías bien establecidas, pero 

también grupos antagónicos que muchas veces se confrontaron entre sí y, 

posiblemente, hubo rencillas que a algunos les costó la vida; 

f) Comprendimos que, si se quiere entender a la migración china de la zona de 

estudio, es indispensable pensarlo en el marco de intereses internacionales. Tampico 

fue en su momento el oro negro que permitió financiar varias guerras internacionales. 

Y los grupos secretos chinos operaban igualmente ahí. 
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Así, la oportunidad que nos dio el CECHIMEX para llevar a cabo esta insipiente 

investigación, arrojó información importante que sirve de base para continuar sobre este 

rumbo. ¿Qué queda en el tintero? La investigación abrió sin duda más preguntas que 

respuestas. De eso se trata toda investigación. No obstante, la base está fincada en un área 

que resultó estratégica para muchos intereses y que nadie se había ocupado de ella hasta 

ahora. No obstante, la respuesta no está solo en México ni con los descendientes chinos 

que sobreviven a estas primeras migraciones. Para ello, es imprescindible mirar a lo lejos, 

a lo lejos en términos tanto horizontales, es decir, en la actualidad, como verticales, 

sumergiéndose en los diferentes archivos que tuvieron que ver con esta zona petrolera. 

Se necesitan revisar por lo menos los siguientes archivos:  

 

República de China (Taiwan) 

Academia Histórica, Oficina de Xindian (GSG), Taipei. 

Archivos del Partido Nacionalista Chino (KMT), Taipei. 

Instituto de Historia Moderna, Academia Sinica (IMH), Taipei. 

Universidad Nacional de Taiwan (NTU), Taipei. 

 

República Popular China 

Base de datos de artículos de prensa sobre los chinos de ultramar (Overseas Chinese 

Clippings Database) de la Universidad Bautista de Hong Kong (HKBU), Hong Kong. 

Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China (FMPRC), Beijing. 

 

Estados Unidos de América 

Biblioteca Presidencial John F. Kennedy, Boston. 

Archivos Nacionales de Estados Unidos, Washington, D.C. (USNA), Washington D.C. 

 

Reino Unido 

Archivos Nacionales del Reino Unido (UKNA), Kew. 

En México tuvimos la oportunidad de ya revisar algunos archivos importantes, como lo 

dijimos al principio. Pero aún no es suficiente. Por lo pronto, nuestra misión continúa 
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sabiendo que este proyecto no es a corto plazo. Muchas gracias al CECHIMEX por la 

oportunidad que me dio para realizar este avance.  

 

No queda sino agradecer al CECHIMEX por la oportunidad que nos brindaron al 

ofrecernos esta beca, la cual, sin duda rinde frutos ya y rendirá aún más. 
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